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P R E A M B U L O 

He optado por el t:1'.tu1-o BASES c"TURDI-

DICAS PAPA Ll\ INTEGRACTON DEL DERECHO LTiliORl\.L DE 

LOS Pl\IS!·:S DF. LA PLATAFOP~1l\ CONTINENTAL U-.r:::•:ICO-E~ 

TADOS U~JIDOS DE A."'IERICA-;-..L;\SK.:'. C."."l"ADA-GROE"l"LP~NDIA) 

p0r~uc me interesan los problemas 1aborales de to

do el. Conti.ncnt0 l'mer .i.cano. 

Ll a.mo PLJ',Tl\.FORMl'. CONTINENTAL, a 1.a ex 

tensa r:cgi.6n r~or.t;:-.- <}•-.~ l0s an1.';r.i..cas, r;c..1r no 11Rm2r-

1a de los pafscs de nortcam6rica, porque este t~r

mino ha sido aulicad0 en .a historia del. continen

te americ::z.:.::.o cr. .. ~x.-::-lu~:-i"~'ic-iz1c1 e los l~stac1os tJnidos 

corno Norteamérica " en Europa se le conoce a Esta

dos Unidos co;-:-,0 Í-'.-'"!iéric'1 o la l\ .. rnérica; El gentilicio 

americano nosotrns mismcs 10 hemos ap1-icado a los 

nativos de Estados Unido~ de run~rica, y para 1a me 

jor comprensión de nuQstrn tema opto por el térmi

no PLAT1'-.FOF.l"V'-.. CONTIT'JENTJ\L. 

Connotados autores y eminentes rnacs-

de nuestra casa de estudios, inquieren o su--
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gicren que mejor se haga un estudio del Derecho La 

boral Latinoamericano, me parece esencialmente co

lonialista en nuestra época y en lo personal trato 

de desvincular todo tipo colonialista. 

¿Pues estando en contra de ideas colo

nialistas, cuál ser~a la esencia de nuestro tema a 

estudio? 

La realidad nacional y la realidad re

porque ¿qué caso tendría el estudio del De-

recho Laboral Latinoamericano, de M€xico a la Pata

gonia o simplemente un estudio del Derecho Laboral 

de México y Guatemala, cuando la realidad actual,

presente, hiriente a nuestros sentimientos naciona 

les, de raza, de sangre, de historia actual nos -

vincula y nos empuja a pensar en los problemas que 

en nuestro tiempo han surgido entre México, Estados 

Unidos de América y Canadá?, pues solamente basta

r~a pensar en los problemas laborales que vemos y

sufr imos poroue los padecen ocho millones de mexi

canos residentes en los Estados Unidos de América 

y más de tres millones de mexicanos residentes en 

Canadá; aunque las estadísticas oficiales de Méxi-
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co, Estados Unidos de Am6rcia y Canadá, tratan de 

minimizar el nGmero de mexicanos y minimizar los-

graves problemas que los aquejan. 

¿Estos d~tos no son suficientes para-

justificar mis inquietudes, por el estudio de un 

Derecho Laboral en esta rcgi6n?. 

¿Será esto menos grave y de menor im-

portancia que la mentalidad colonialista de pensa-

dores de habla hispana para que mejor se estudie 

la unificación del Derecho Laboral en Latinoaméri-

ca?. 

Se puede af~rmar, sin demasiado ríes-

go de equivocaci6n, que el grueso de la humanidad 

durante el transcurrir hist6rico ha desconocido to 

da una diversidad morlal Jal Derecho, ~~r~ 01 hom--

b~~ ~e ~a ~alle, o para el campesino. La respues-

ta más normal frente al derecho, es una postura de 

indiferencia o de impotencia. El Derecho es como 

el clima, se sabe que existe, pero se busca adap-

tarse a él. 
-- .. · /~----_· ~ ---~-
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Nuestro plan de investigaci6n es, co

mo puede suponerse, en primer lugar, un recuento 

del derecho a travGs de los distintos pafses de la 

plataforma continental, y después un an~lisis de 

los problemas actuales en estos pafses de América. 

Existen intrincados problemas que flu 

yen por todo el sistema jur~dico, y no es posible

comprenderla, sin tener previamente una visi6n in

terna acerca de la naturaleza de los problemas que 

no tratamos de buscar o inventar, sino que ah~ 

existen, expondremos pues, una visi6n interna de 

esos problemas y luego éuales son en nuestro con-

cepto las mas viables soluciones jur~dicas. 

Recordemos que en un mundo en que las 

grandes naciones se hallan divididas en campos hos 

tiles, campos en los cuales en el mejor de los ca

sos la comunicación es imperfecta. Una persona 

que supuestamente se haya formado en un criterio -

perfecto para establecer un orden mundial ideal,es 

probable que minusvalore el mejor medio para lo

grar limar las diferencias, esto es, los acomodos 
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tácitos, expeditivos gue fundamenten el Derecho 

Consuetudinario. Una vez que ese derecho alcance 

suficiente extensión, y después de guc se afiance, 

entonces quizfi pueda a partir de ese momento ser 

rec1nplazado i)Or otr0:--:-- 1~orn1a:·_; n1J!3 '',l."~,.,-:inzad.Z'ls'' de de 

recho; extensos tratados, legislación internacional 

y eventualmente quien sabe si por la creaci6n judi

cial emanada de una Corte Mundial con Jurisdicción 

Compulsiva. 

¿Es acaso posible que exista un siste 

ma jurídico ideal, no formulado, por encima de las 

expresiones conocidas del derecho, portador de to

das las virtudes y sin ninguna clase de defectos?. 

Parece dif~cil concebirlo. Una impa

ciente búsqueda por lograr la expresión más acaba

da de la racionalidad jur~dica conducir~a al mundo 

feliz; si cada una de las formas espec~ficas del de 

recho hace las 

más apto para 

veces de 

una clase 

instrumento especializado, 

de uso y menos para otra,

aptas, las más apropiadas apliquemos pues, las más 

y efectivas de las normas existentes. 
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¿Porqu6 no se preserva la flexibilidad 

ajustando directamente las formas del Derecho a las 

exigencias de la vida, en lugar de desplegarlas de 

acuerdo con un patrón irregular, el cual no es más 

que un reflejo de los accidentes de lu historia y 

de la configuración desordenada de la sociedad?. 

Cualquiera que cst6 familiarizado con

los problemas de la trnslaci6n sabe que las formas

de un lenguaje pueden ser benc~iciosas dentro de un 

dctcrminad0 rontexto, para el desempeño de un traba 

jo en distinto país. 

Es pues, en base de todo lo expuesto, 

que es necesaria la elaboración de un sistema jurí

dico funcional, aplicable en los límites de la Pla

taforma Continental, y es por ello que pongo a con

sideración las Bases Jurídicas para la Integración 

del Derecho Laboral en la Plataforma Continental. 



C A P I T U L O I 

HISTORIA DEL DERECHO DEL TRABl\JO El\l 

MEXICO. 

l. Ll>. HUELGA DE CA~l~"JEA. 

2 ~ I.l\ HlJET.131'-. DE RIO BLANCO. 

3. EL PLAN DI:: SJ\t·J LUIS. 

4. EL PL.l'..!~ D!:: l\Yl\Ll\ 

5. VENUS'l'Il\t·~O CARRZ\. NZl\ Y LA REVOLU-

CION CO!>JSTTTUCIONALISTA. 

6. EL CONGRESO COl"S'rT.T!Jl::"ENTE DE 1917 

Y EL ARTICULO 123. 



B. 

HISTORIA DEL DERECHO 

DEL TRABl\JO EN MEXICO. 

La hj stori,--i dc'l derecho del trabajo 

principia como consecuencia d01 

de Don Por~irio Dfaz, en donde 

régimen dictacorial 

los lideres del moví 

miento libertado encabezado~ por Don Ricardo Flores 

Mag6n, luchL!b.1n en contrn de este régimen de opre-

si6n y J::,arb.:1r_ic -por l"levar un ideario netamente so 

cial del que gozaran no solamente los obreros sino 

tambi6n los campesinos-. 

"Existe un documento que reviste suma 

importancia, ~s el Programa y Manifiesto a la Na-

ci6n Mexicana de la Junta Organizadora del Partido 

Liberal. !·~exi.:._·.::.11c>, c~uc zus,-:-r:i.1'"::-iieron en Si.3.n Luis !'-li-

ssouri el primero de ju! ~o de 1906 los hermanos Ri-

carclo ~/ l::nric1uc 1-:.--ic)rcs !·'l.::1"~-?ón, )\_r1tonio I .. Vi.ll.~1rrcC:l.l 

Juan Zarabia, Manuel Zarnbia, Librado Rivera y Ro

salío Bustam.:inte, y que constituye el primer mensa 

je de Derecho SociRl del Trabajo a los obreros me

xicanos ( ~) 

Es de v~tal importancia como dice el 

maestro Trueba Urbina, señalar algunos aspectos de 

este documento ya que muestra de manera denigrante 

l) Trueba Urbina, Alberto. ~uevo Derecho del Tra-

~ajo. EdiL. PorrGa. M6:-:. 1975. Pag. 3. 
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la situaci6n económica y social por la que se encon 

traba el proletariado mexicano. 

21: Establecer un m~nimo de 8 horas de 

trabajo y un salario en l<i proporción sigui_c,.nt.e: de 

un peso diario para la generalidad del pais en el 

que el promedio de los salarios es inferior al cita 

do; y de más de un peso para aquellas regiones en 

que la vida es m5s cara y en las que este salario 

no bastaría para salvar de la miseria al trabajador. 

22: Reglamentación del servicio dom6s 

tico y del trabajo a domicilio. 

trabajos a 

cación del 

23: f\.dor:Jtar rnc<lidLis par¡:¡ que con los 

destajo los patrones no burlen la apli

ticmpo m5ximo y del salario mínimo. 

2 4: Prohibir en lo absoluto el empleo 

de niños menores de 14 años. 

25: Obligar a los dueños de minas, 

fábricas, talleres, etc, a mantener las mejores 

condiciones de higiene en 

dar los lugares de peligro 

seguridad a la vida de los 

sus propiedades y 

en un est.:i.do que 

operarios. 

a gua~ 

preste 

26: Obligar a los patrones o propie-

tarios rurales a dar alojamiento higiénico a ios -

trabajadores, cuando la naturaleza de éstos exija 
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que reciban albergue de dichos patrones o propieta

rios. 

27: Ob1igar a los patrones a pagar in 

demnizaciones por accidentes de trabajo. 

28: Declarar nulos los adeudos actua-

les de los jorna1eros del campo para con los amos. 

29: Adoptar medidas para que los due

fios de tierras no abusen de los medieros. 

30: Obligar a los arrendadores de 

campos y casas, que indemnizen a 1os arrendatarios 

de sus propiedades para las mejoras que dejen en 

ellas. 

31: Prohibir a los patrones bajo se

veras penas que paguen al trabajador de cualquier 

modo que no sea dinero efectivo; prohibir y casti

gar el que se impongan multas a los trabajadores, 

o que se les hagan descuentos de su jornal, o se 

retarde el pago de la raya por más de una scm~na,

o se niegue al que separe del trabajo, e1 pago in

mediato de lo que tiene ganado; suprimir las tien

das de raya. 

cienes 

dores 

32: Obligar 

a no aceptar entre 

sino una minoría de 

a las empresas 

sus empleados y 

extranjeros, no 

o negoci~ 

trabaja-

permitir 
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en ninqGn caso que los trabajos de la misma clase -

se paguen peor al Mexicano que al extranjero en el 

establecimiento; o que a los mexicanos se les pague 

en otra forma que a los extranjeros. 

33 Hacen obliqatorio el descanso do-
I ') ' 

minica1.. '~' 

He aqu~ los derechos por los que lucha 

ron estos paladines del ansiado México Liberal y 

justo. 

"Libertad. de Trc..1bajo" 

No ere. líc:ito a todos los hombres de

dicarse a cualquier profesión o industria ni todos 

los trabajos les eran accesibles; las trabas deri

vadas de la organi2~ci6n sremial restring~an la li 

bertad do trabajo. 

Era pues, de carficter urgente la modi 

ficaci6r. de estas organizaciones gremiales, hecho 

que se llevó a ef8cto b3jc 

trSgica de 12 Reforma. 

la etapa sangrienta 

"La J..ibertad de trabajo es el desper

tar brillante del Derecho del Trabajo, cond~c~6n 

2) Op. Cit. Pa'::1S - 3 y 4 ... 
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imperiosa para el desenvolvimiento progresivo en la 

vida, negar esa libertad -se ha dicho- era atentar 

contra la conscrvnci6n de la personalidad humana y 

contrariar los altos rines que persigue la humani-

dad, era lastimar los intereses supremos de l~ co-

lecti"\.."'Í.d.:J(i '-" i.: . .3:rn!'.:.i6n F)crju.i"3icarl.:-:t, porque~ :-.:;(..~ i.n1pe-

día que 

cios de 

0l hombre of'rec~.i•?ru a la .. misma los bcnefi-
( 3) 

su .inteligencia. ~1.,. de su csf1J.erzo'' .. 

Don Iqnacio L. Vallarta, dijo en defen 

sa de la libertad del trilbajo: "El Derecho al Tra-

bajo Libre es una c>:i.gcncia irnpcrio~;a del hombre, 

porque es condición indispensable para el desarrollo 

de la personalidad. La esclavitud del trabajo no 

debe existir en M6xico, ul trabajador debe disponer 

de sus ;:;ira. zos :Y ele S'll i !! t#;~ l. igenc ia del ff\odo !TL&s am-

plio ·y al·)soluto" .. 

Luchiln por la libertad del trabajo, 

además de Vallarta, pensadores liberales tales co

mo Arizconeta, Zerqueda, Prieto, Villalobos, More

no, Fuente, Ampudia y Lafragua. 

Los paladines del liberalismo mexica

no r hicieron que surgiera esplendorosa la libertad 

de trabajo y que 

los art~culos 4ºy 

se plasmara obligatoriamente en -

5ºde la Constituci6n de 5 de fe-

3) Trueba Urbina, Alberto. Evolución de la Huel
ga, Edic. Botas. Mex. Pags. 33 y 34. 
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brero de 1867, promulgada por Don Ignac~o Comonfort 

Presidente de la RepGblica. 

La libre clccci6n de trabajo y las me

jores condiciones del Qismo, es el antecedente más 

inmediato c'ic lci hu.:::lc:;;:-, (de 1 <:'\ que hablaremos m&s 

adelante) pues como consecuencia de esta libertad, 

nadie es, ni puede ser obligado a prestar servicios 

contra su voluntad, ni bajo estipulaciones que no 

establezca la J.ey. 

Cuando se expidió esta Constitución.se 

hizo jur~dicamentc exigible la libertad de trnbajo, 

y a este rcs~cct0 01 12 de junio da 1859, se refor

mó la Ley de Dcsamortiz~ción, con objeto do naciona 

lizar los bienes de la iglesia e impedir que se Eo

mcntnra la rcbcli6n contra e] Gob~crno, en la lucha 

rn&s trágicas de nuestra historia, y la Intervención 

FrancesLl., culminaron con •.:>1. fus:i la.mic~nto del Archi

duque Maximiliano de Habsburgo y con la derrota de-

f:in:itiva ~el cl~ro v del Partido Connervndor, que

le ofrecieron nl Archiduque la corona dc1- j_mp12rio, 

qua el pueblo Mexicano combati6 ardorosamente. Don 

Benito Juárez el h~roe de esta jornada histórica y 

sus también fieles y magn~f:icos colaboradores, sal 

varen a la patria del asecho de los traidores. ( 4 ) 

4) Trueb3 Urbina ,AJbcrt0,0p.Cit. Pag. 28 . 
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La 1íbertad de trabajo e industria, 1o 

gr6 la proletarízaci6n del artesanado y la transfor 

maci6n de los obrajes en f~bricas, íniciAndose la 

era del Capitalismo Industrial y consecuentemente 

1.as ansi.c:?..S de -~T:._:;jc:)1-C?rniento de la Clase trabajo.dora 1 

as'.[ como 1<-'l. l>C'.:.::·2sic"'.aci a,,-, 1a defensa de .:?.sta por me

dios de la huelga. 

La Asociación de Trabajadores, era ín

dispensablc para defender sus intereses; pues los 

trabajadores a~slados eran siampre f~cil v~ctimas 

de los empresarios y patrones; por esto el derecho 

de Asociaci6n cue les garantizaba 1a Declaración 

Consci~~c~o~2, da l857, les permit!a pro~0q~rse con 

tra l.:i ti.r~1ni:.ú clel c0p:itul, -.__· J_.::.i b~uelgü t_!_-,-- e~ este 

caso la mejor ~~ma de que habr~an de valerse para 

defender sus intereses y m0joras. 

!:.'c·:1 G'J i. l ~Lermo Pr i.e to, se decl.arc1 a.bier 

tamente partidario de las hu<c;lgas y al 

nifiesta, tras calificarlas como uno de 

chos ~ecesarios del obrero: 

respecto ma
los dere--

ºEl. capitalista puede ret.ira::..- como ··:l-

cuando le parezca su capital del ramo al que lo te

n~a destinado; este derecho se le ha reconocido so

lemnemente de Lock-aut{éerrar la casa) ¿Porqué po

ner en duda este propio derecho, cuando lo usa el 

obrero? 
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Este derecho que se reconoce sin difi

cultad cuando lo usa el obrero buscando mejor acomo 

do, porque se desconoce, se llama huelga". (S) 

LA HUELGA DE CANANEA. 

En la noche del 31 de mayo de 1906, en 

Cananea, Estado de Sonora, en la Mina de Oversight, 

se declaró la huelga en el preciso instante de carn 

bios de operarios y mineros, negándose los entran

tes a cubrir las vacantes que dejaban sus compafie-

ros~ El movimi0nto se ~cs2rroll6 pacíficamente, 

abandonando la mina los trabajadores. El Gerente-

de J_a Compar.ía Minera "C<Jnanea Consalidated Copper 

Company" Cornnel Williams C. Green, estimó serio el 

movimiento, dcmc.:,ndando c:r. su auxilio la intcrven-

ci6n del gobernador del Estado de Sonora. ( 6 ) 

Recorriendo los trabajadores huelguis

tas, apunta el Maestro Trueba, las calles al d~a si 

guiente, el l~ de junio con el objeto de que se les 

reunieran más trabajadores y obtener entre otras co 

sas: En todos los trabajos de la Cananea Consolida-

5) Prieto Guillermo. Autor citado por Alberto True 
ba, en la Evoluci6n de la Huelga,Edic. Botas. 
México. 1950. Pags. 41 y Sigs. 

6) Trueba Urbina, Alberto. 
jo.Edit. Porrúa. 1975. 

Nuevo Derecho del 
Pags. 5 y Sigs. 

Traba 
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tcd Copper Co. se ocuparan el 75 por ciento de me

xicanos y c1 25 por ciento de extranjeros, tenien

do los primeros las mismas aptitudes que 1os segu~ 

dos. Hecho que fué cu 1 i :f j_co.clo por el abog<:J.do de 

la cmprc~sa, :J.(_~ de~ form<l se con ti--

nuabn Ja luchür si..2r1.i.::1c; los r)rincipales en c:>La., Es 

teban B. C.:i 1der6n y Manucj_ !·i. Diegucz. 

De este modo se iniciaba 1a lucha, y 

ya en este momento la manifestación de huelsuistas 

dirccci6n al Barrio de "La Mesa" con el 

invitar a más trabajadores a unirse y se 

movimiento, ta1 fué el caso de los traba 

l~ ~adereria de la empresa, y que al 

manifestantes a 6sta, fueron recibidos 

a tiros por el Gerente de la negociación George 

partf-a con 

objeto de 

cund;:i.r el 

jadores <le: 

llegar los 

Metca lf, y en donde. el resultado de este acto fu~ 

el de tres muertos. 

Viendo esto los trabajadores huelgui~ 

tas sacaron a los norteamericanos que hab~an disp~ 

rado en contra de ellos, y ya fuera los Estadouni

denses fueron l~nchados por el pueblo, la madere-

r~a qued6 reducida a cen~zas y en el interior fue

ron encontrados tres cadáveres calcinados. 

Como consecuencia de los hechos, el

Gobernador Rafael Izábal se presentó a Cananea,in

formándose los trahajadores que se prescntar~a con 

trescientos norteamericanos armados; ~ndudable fuA 

EF?T. ]MQf 5J. problema lo complicaba -..... _____ _ 
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más afin con la presencia de los Rangers de Arizona¡ 

de esto, lo que no se sabe, es si el Gobernador ig

noraba o sah~a de l~s pretensiones de los trabajad~ 

res mexico.nos, pues como quec16 dicho anteriormc~nte, 

el descontento se b.:1s'1bw. <~n l~a prcfercnc:i.<:i que t::.e

n~a la empres~ ~ar les trnh~i~dores extranjeros y 

en perjuic~o de los ~cxicanos. 

El día 5 fueron detenidos los L~dcres 

y motores del movimiento obrero, Di€guez, Calderón, 

Ibarra, quienes fueron 

riormente condenados a 

sometidos a proceso y poste-

15 anos de prisi6n en la cár 

cel de San Juan de UlGa, Ver. 

El f~n de esta lucha fu6 l<:i reinicia-

ci6n de labores 

y castigo a los 

curso del tiempo 

y bajo sumisión de los trabajadores 

dirigentes; pero que con el trans

este brote de descontento sería la 

chis~a para la Revoluc56n Mexicana, y que har~a rei 

vindicar a1 trabajador de la explotación capitalista 

de que era objeto en sumo grado. 

2. LA HUELGA DE RIO BLANCO. 

El orígen de la Huelga de R~o Blanco

radica en la acci6n opresora y explotadora del ca

pítalísmo Industrial contra la organizaci6n Sindi

calista de Hilanderos. 
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El. descontento de 1.os operarios hilan

deros se puso de manifiesto al reunirse varios gru

pos de tejedores, y en el cual discutieron sobre la 

necesidad de crear un organismo de lucha contra el 

clero, el capital y el gobierno, este, que era mani 

pulada por e~ capital aeJ clero y por el Capitalis

mo Extranjero, y fu6 hasta el mes de junio de 1906, 

y despu6s de ver los pros y los contras, se opt6 

por la crcaci6n de un organismo que llevaria el nom 

bre de Gran Circulo de 

carácter secreto, mismo 

numerosas víctimas de 

Obreros Libres, que ser~a de 

quo en sus filas reun~a a 

la opresión. 

.r·- 0stc :::- 1:.:~i-~~e<:: t.0 c,;.be aclaror c.~L1e la si 

tuaci6n inicial de los operarios era deplorable, 

pues se les exigía 13 horas diarias de trabajo con 

salarios paup6rrimos de .50 y .75 centavos d1=rios, 

descont§ndosclcs adcm5s $2.0G scmanar~os por conce2 

to de rentas y hab~tac~ones, además los salar~os 

eran pagados e::-: formo. de Vales, mismos que se canjea 

ban en la tienda de raya por productos, tiendas que 

eran propiedad de la misma empresa en que labora-

han, procedimiento que representaba un perjuicio 

para los obreros, pues los productos obtenidos eran 

sumamente caros al precio normul corriente de esa

época. 

Fué entonces cuando el Centro Indus-

tr ial Mexicano implantó un Reglamento de Trabajo, 

estableciendo 14 horas de trabajo diario, y porme-
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norizando condic:iones que en dafio de los trabajado-

res favorecían los intereses de la empresa. Los -

Obreros con raznncs justificadas opusieron resisten 

cia a las condiciones del Reglamento Patronal y por 

esta causa los ='"ndu s t1~ j.a les ofrecieron las s iguien-

tes rcforr:-.as: "~1o 11.acor descuentos a los obr2ros p~ 

ra pagos de m6dicos, fiestas religiosas y profanas, 

cobrar a los trabajador~s las lanzaderas, carrillas 

y otros materiales de la ffibrica que se destruyesen 

por su culpa, ?ero no los que se rompieran por el 

uso; permitir a los obreros que hicieran reclamacio 

nes, pero tenían que presentarlas por escrito al 

Administrador, quie:n rcsol·.•cr'.l'.a dentro de los 15 

d1'.:as sigu:ientes a la rccepc_:_ún de l<:i qucjw. l\.s í--

mismo prometieron los industriales mejorar las es

cuelas de los Centros fabriles y no admitir en el 

trabajo a niñcs menores de: 7 años" <7 ) 

Las d~fLcult~dcs surgidas en Puebla,-

Veracruz, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco, Oaxaca y -

en el Distrito Federal y e~ especial en la regi6n 

de Orizaba, Ver., los obreros protestaron enérgica

mente por la adopci6n de los natrones veracruzanos 

de un Reglamento para Fábricas de Hilados y Teji

dos de Algodón que había sido aprobado y adoptado 

por los de Puebla el 20 de noviembre de 1906, y 
entre los puntos principales que contenía el refe-

7) El Diario, México 9 de Agosto de 1906. citado 
por Manuel González Ramírcz.La Rev. Social de 
México.Fondo de Cultura Econ.Mex.1960.Pag.72. 
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rido Reglamento, mencionaremos las siguientes: 

CLAUSULA PRIMF.RA.- Fij6 la jornada de 

6.oo A.M. a 20.00 P.M. los sábados, el 15 de sep--

tiembre y el 24 de noviembre se suspender5n las la

bores a las 18.00 hrs, la cnLrada será c~nco minu-

tos antes de la hora, a cuyo efecto se darán dos to 

ques preventivos a las 5.30 y a las 5 15 de la maña 

na. 

CLAUSULA TRECE.- Prohibió a los traba 

jadores admitir huéspedes sin permiso del Adminis

trador en habitaciones que proporcionaba la empresa 

La misma cláusula indicaba que en caso de separa

ción deberá el trabajador desocupar la habitaci6n -

en un plazo de tres días. 

Las dificultades surgidas entre obre

ros y patrones fueron sujetos al Arbitraje del Pre

sidente de México, pero mientras se resolvía el pr~ 

blema por el bando Presidencial, los obreros de Fue 

bla, y de Tlaxcala que hab~an sido afectados por el 

Reglamento de Trabajo, decretaron un paro de labo

res. En el dictárnen del Presidente Díaz, ordenó 

que los obreros debían volver a sus labores el lu-

nes 7 de enero de 1907. "Pero en la zona textil 

de Orizaba, los obreros se negaron a entrar a las 

fábricas y los obreros de Río Blanco tornaron las 

primeras providencias de libertar a los presos que 

había en las cárceles, y que se unieron al moví-
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miento. <9 > 

Los trnbajadores ejercitaron venganza 

en las personas y propiedades de los empresarios,en 

las tiendas de raya de R~o Blanco, saqueandola3 e 

incendiándolas, ~s~ comn tarnbL6n a las de San~a Ro-

sa y Nogales. 

Después de las aprehensiones y asesina 

tos de los dirigentes obreros y de los obreros mis

mos, se iniciaron nuevamente las actividades en las 

fábricas, con la sumisi6n de los obreros supervi-

vientes, a quienes no les quedo más remedio que obe 

decer y cumplir con las 6rdenes de los patrones ~i

ranos, 6rdenes que no tardarfan mucho tiempo en se

guirlas dando; pues el Porfiriato, dice el Maestro 

Trueba Urbina, con sus brutales principios propici6 

el advenimiento de la Revoluci6n Mexicana. 

3. EL PLAN DE SAN LUIS -

El Plan de San Luis fué firmado en el 

lugar del mismo nombre el 5 de octubre de 1910 y e~ 

tablec~a que el 20 de noviembre del mismo año, esta 

llar~a la Revoluci6n, para derrocar al Dictador y

Presidente de México Don Porfirio D~az, hecho que-

9} Archivo General de la Nación.Segundo Legajo de 
varios Estados, Presos Feder.ales. 1906-1907. 
Citado por Gonz~lez Rarn~rez, Pag. 73 de la Rev. 
Social de México. 

- , - ~--~- .-0 -- <. - " - ::_ ~ __ .Jt;' ..;:::;:::::.:;;;~~.;:-i~~~-; .. . 
- --= ~-=-- -- - ~'.: ... ::: .. .:::_-::-.::::!'...;;::i:::;:-o:;.~r:::..-::...::::-~ ;;";'- --;:-_ 
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se cumplió, pues la Revoluci6n triunf6 en corto 

tiempo, y como consecuencia del Tratado de Paz de 

Ciudad Jufirez, a mediados de 1915 sería desterrado 

del país rumbo a Europa. 

Pos ter ior:ncnte a 1_ t:r i u rifo de la Revo

lución se llevan a cabo las elecciones presidencia

les, ganando las mismas la fórmula formada por Don 

Francisco I Madero y Jos6 María Pino Suárez, asu-

miendo la Presidencia el primero el 6 de noviembre 

del mismo a~o y protest0ndo el cargo el mismo día 

ante el Congreso de la Unión. 

11 El. régín1..:::!n Pres i.denc ial del clcg ido 

Don Francisco I Madero, se inició con un cambio be 

néfico en el aspecto político, económico y social, 

expidiendo como punto inicial de partida de su man 

dato y sobre todo en el aspecto social, el Decreto 

del Congreso de la Unión de 13 de diciembre de 

1911, que crea la Oficina de Trabajo dependiente 

de la Secretaría de Fomento, Colonización e Indus-

tria, para intervenir en 

flictos entre el capital 

la solución de 

y el trabajo. 

los 
( 1 o) 

con--

10) Trueba Urbina, Alberto. Op. Cit. Pag. 12. 
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5 _ PLAN DE AY ALA. 

Don Fmiliano Zapata, tuvo 1as luces in 

tuitivas del sufrimiento y cu~ndo fueron celebrados 

1os Tr;i.tados de Ciud<id ,ruárcz, comprendió C!UC la Re 

'".rolucj ón S•.::- ·-~u ce] a ha ~~ !n(.:C} :i OS que ccJnS!~C~uc~nc .ia 

de ello scríél ln contrar.~vo1-ucL6n. Su va.lor hi.st6-

rico es tr ib.o:; en la compren si 611 de l.a pcr~3pec t-. iva re 

volucionaria considerada µor encima de todo partí-

d.ismo rnczc1uino ~,. pcrson.:i} ir:Jt.·1 .. 

fuer~o en lo trayectori~ de la 

dora de la Insurgente de 1810. 

Zapata colocó su es 

Revolución continua

Estc es su m6rito -

i nd i se u t i lJ 1. e .. I .. G amL>ic:i.Úr1 d.c: Zt:!.pata ~·· dc1. Pl.:.1n C!Ue 

los campcsin0s que fueron despojados de ellas, y so 

bre todo pc)rque- la n1w:yoría de las tierras se encon

traban en poder de los grundcs latifundistas. 

En el Plan de Ayala de 1911, no se to

mó en ~u~nta al proble~a obrero, extraña la omisi6n, 

porque en el Estado de Morclos donde se expidió el 

Plan, i-1u.bía .:intiguos luchadores como Otilio Monta

ña, General que suscribe junto con Don Emiliano Z~

pata y otros m§s el mencionado Plan, y que es de su 

poner que necesariamente sabían de la existencia del 

Programa del Partido Liberal, que trataba de los pro 

blemas obreros y del que pudieron haberse inspirado 

para incluírlos. 

El Plan de Ayala fué en s:L una clara 
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oposición al Régimen Presidencial de Don Francisco 

I Madero, t~y como se puede apreciar en la prime

ra parte del mencionado Plan. 

I. Teniendo en consideraci6n que el 

pueblo mexicano acaudillado por Don Francisco I. 

Madero fué a derramar su sangre para conquistar sus 

libertades y reivindicar sus derechos conculcados, 

y no para que un hombre se adueñara del poder vio

lando los sagrados principios que jur6 bajo el lema 

de Sufragio Efectivo no Reelecci6n, ultrajando la -

fé, la causa, la justicia y las libertades del pue

blo; teniendo er. consideraci6n que ese hombre a 

quien nos referimos es Don Francisco I Madero, el

mismo que ínici6 la precipitada Revo1uci6n, el cual 

impuso por norma su voluntad e influencia al Gobie~ 

no Provisional del ex-presidente de la República 

Licenciado de la Barra, por haberle aclamado el pue 

blo su libertador .... Teniendo en consideraci6n -

que el supradicho señor Francisco I Madero, actual 

Presidente de la República, trata de eludir el curo 

plimiento de las promesas o los convenios de Ciu

dad Juárez, ya nulificando, encarcelando, persi-

guiendo o matando a los revolucionarios que le ay~ 

daron el alto puesto de Presidente de la República, 

por medio de sus falsas promesas y numerosas intr~ 

gas a la Naci6n .... Teniendo en consideraci6n,que 

el Presidente de la República, Francisco I Madero, 

ha hecho del Sufragio Efectivo una sangrienta bur-

!J§bt%1 ya i;poníendo contra su voluntad, en 
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la Viccpr=-sidencia de 

se r-1aría l""l.no S115rez, 

los Estados designados 

la República al Licenciado Jo 

o ya a los Gobernadores de 

por ~1, como el llamado Ge-

:neral Ambrosio Figuero<l, verdugo y tiruno del pue

blo de Morc10s ... 

II. Se desconoce como Jefe de J.a Revo 

lución al Ciudadano Francisco I Madero y como Presi 

d0nte de la República. por las razones que antes se 

expresan, procurando el derrocamiento de este fun

cionario. 

Sin embargo la omisi6n del probl.ema no 

podr~a ser definitiva, por lo que una especie de a

dición al Plan de Ayal<J.; ya c:ue el "Programa de la 

Convenci6n Revolucionaria" di.jo que su grupo, en 

cuesti6n laboral luchaba 

y del futuro agotamiento 

dio de Reformas Sociales 

por precaver de 1.a miseria 

los trabajadores por me-

formas se contaban: una 

y Económicas. En estas 

educación moralizadora, 

re 

le-

yes sobre accidentes de trabajo 

ro, reglamentaci6n de las horas 

y pensiones de reti 

de labor, disposi--

ci6n que garantizara la higiene y seguridad de los 

Centros de trabajo, por medio de una Legislación 

que hiciera menos cruel la explotaci6n del. prolet~ 

riada. Dijeron que pugnaban también, porque se re 

conociera personalidad jurídica a 1as Uniones y So 

ciedades de obreros, para que se reconociera a los 

trabajadores el derecho de huelga y e1 de boycot. 

Lo más significativo del programa de la convenci6n 
• - "'""~- ~~-,.,. '1'~,.,'-"':,-;:-¡- ____ __:::--,.,"..__:_-..;:-_ _c::;;._~-;;:_::::>;."""''~.;i:o"';;:::."!,,."';:.._ 

--- --- -- -- -- - -- - - -
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estriba en que en un término agregó el reconoci.mie.n 

to de la personalidad jurídica de 1as sociedades de 

los obreros, así como el reconocimiento de la huel

ga como un derecho, que en documentos anteriores no 

habían sido tomados en cuenta. 

5. VENUSTIANO ~ARRANZA Y LA REVOLUCION CONSTITUCIO

NALISTA. 

Como consecuencia de los asesinatos 

del Presidente de México Don Francisco I Madero, y 

del Vicepresidente Jos~ María Pino Suárez, cometi

do el 22 de febrero de 1913, a partir de esta fe-

cha se desencaden6 la revoluci6n constitucionalis

ta dirigida por Don Venustiano Carranza. 

Expidiendo con este hecho el Plan de 

Guadalupe de 26 de marzo de 1913, firmado en la Ha 

cíenda de Guadalupe Coah., plan que fué lanzado en 

contra de Don Victoriano Huerta y del Partido Cien 

t~fico, mis~os que asesinaron al Presidente Madero 

y a su vicepresidente Pino Suárez; y que textual-

mente di.ce: 

1o. Se desconoce al General Victoria 

no Huerta como Presidente de la República. 

2o. Se desconoce también a los Pode

ia les de la Federací6n. 
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3o. Se desconoce a 1os Gobernadores de 

los Estados que aún reconozcan a 1os Poderes Federa

les que forman la actual Administraci6n, treinta 

días dcspu6s do la publicación de este Plan. 

4o. Para la organizaci6n del ejército 

encargado de hacer cumplir nuestro prop6sito, nom

bramos como Jefe del Ejército Constitucionalista al 

Ciudadano Venustiano Carranza, Gobernador de1 Esta

do de Coahui1a. 

5o. Al ocupar el Ejército Constituci~ 

na1ista la Ciudad de México se encargará interina

mente del Poder Ejecutivo el Ciudadano Venustiano -

Carranza Primer Jefe de1 Ejército, o quien lo hubi~ 

re substituído en el mando. 

60. El Presidente Interino de la Repú 

blica convocará a elecciones Federales tan luego c~ 

mo se haya consolidado la paz, entregando el poder 

al Ciudadano que hubiere sido electo. 

7o. El Ciudadano que funja como Pri

mer Jefe de1 Ejército Constitucionalista en los Es

tados cuyos gobiernos hub~eran reconocido al de 

lluerta, asumirá el cargo de Gobernador Provisional 

y convocará a elecciones locales, después de que -

haya tomado posesi6n de su cargo los Ciudadanos -

que hubieran sido electos para desempeñar los altos 

poderns de la Federación, como lo previene la base 
.. ' -~- - . --.- -. ~ -~ ...... ili fllJJ j JA-
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Como se puede observar, el citado plan 

no contiene normas protectoras ni mejoras para la -

clase trabajadora, y con esto se ve, su falta de 

preocupaci6n social y la mentalidad antiobrerista -

durante el tiempo que estuvo como Jefe máximo de la 

Naci6n, Don Venustiano Carranza. 

Su choque con los obreros se nos pre

senta con viva luz cuando sus adictos, los diputa

dos ex-renovadores, presentaron frente al grupo ra

dical del Congreso de Querétaro; y es posteriorme~ 

te y s61o bajo presiones, cuando el mencionado plan 

se reforma y adiciona algunas mejoras a la clase -

obrera. 

Como consecuencia de la depreciaci6n 

del papel moneda, emitidos durante el Gobierno de

Don Venustiano Carranza, en marzo de 1916 la Federa 

ci6n de Sindicatos del Distrito Federal, solicita 

de los patrones o industriales el pago de salarios 

en oro o su equivalente en papel de circulaci6n le 

gal, quedando después de arduas discusiones las pe 

ticiones siguientes: 

"Que a partir del lunes 22 de los co

rrientes se paguen en oro nacional o su equivalen

te en papel moneda de circulací6n legal, los suel

dos que disfrutaban todos los asalariados del Dis

trito Federal la última semana del afio de 1914, en 

tendiéndose que estos sueldos son la retribuci6n -
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por 8 horas de trabajo y que ningún salario deberá 

" n ac i· ona 1. por dí~" . ( l l) ser menor cie un peso oro ~ 

Las peticiones obreras no fueron aten

di das y estos se l<:lnzaron a ].2. 

ta a su punto crítico c~n el mes 

cato de 1.os El.ectr icistas se h.:i. 

huc lga, llegando és

de julio, el Sindi

convertido en el. 

centro motriz del movimiento y el 31 de julio, este 

organismo procede a retirar de los tab1eros de 1.as 

p :L;::in ta,--; 1 os q r.:.ndos 0para tos ind ispensablcs para la 

transmisión de electricidad a la capital del país y 
de algunos estados vecinos. 

Los huelguistas son llamados ante la 

presencia de Don Venustiano Carranza en Palacio Na

cional., y en donde con majaderías 1.es reclama el. 

porqué se han ido a la huelga y por lo mismo les di 

ce: son unos cí~icos y traidores a 

no que se les aplique a :Los obreros 

enero de 1862 y posteriormente que 

1.a patria y or~e 

1.a :Ley de 2 5 de 

se amplíe el ci-

ta do decreto y en donde equipara a 1.os huelguistas 

nn csL~ 1~y ~on los traidores ;::i la patria y casti

y5ndolos con la pena de muerte. 

"Los obreros que tenían la clase de 

las supresión de la fuerza motriz fueron aprehendi 

11) Moreno D~az, Daniel. 
te. 1016-1917. Edit. 

El. Congreso Constituyen 
U.N.A.M. 1967 Pag. is. 
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dos por el Gobernador de1 Distrito Federal en 

uni6n de varios operadores de las plantas y as~ los 

servicios son r~anudados, numerosos trabajadores 

son reducidos a prisi6n y varios procesados, resul

tando algunos condon.::ic1o~; a Jarr¡as sentencias de pri 

si6n, sin excluirse la pena tl~ muerte, aunque esta 

f - t · ·a -" -conmut;-.dc•". (1. 2 ) ue con pos eriori ª'~ ~ ~ _ 

Es en la reforma y adiciones al Plan

de Guadalupe de 1.2 de diciembre de 1914, en donde

ya se hacen mejoras mediante la legislaci6n, la con 

dici6n del pc6n rural, del obrero, del minero, y en 

general de 1a clase proletaria. Esto nos 1lcva a 

1-a conclusión (_1c: qu0 lo.::: cnn::;rc: 1 1~ncias soci¿1Jes de 

la Revolución se produjeron, no gracias a don Venus 

tiano Carranza, sino a pesar de él. 

Y estas reformas y adiciones fueron -

las fuentes de nuestra leg~slaci6n Social actual. 

Mismas gue causaron impactos en diversos Estados de 

la Repfiblica, los que elaboraron leyes protectoras 

a favor de los campesinos y obreros, ta1 es el ca

so del Estado de Yucat:.án, Jalisco con su Ley de Ma 

nuel M. D~éguez de 2 <le septiembre de 191.4; Vera-

cruz con el decreto de 4 de octubre de 1914 y que

consagra el descanso semanal; y Coahuila con su --

Ley del Trabajo de 27 de octubre de 1916. Todas 

con el fin de mejorar la condición de la clase 

12) "1.oreno Díaz, Daniel. Op. Cit. Pags. ant. 
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obrera. 

G. EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1917 Y EL 

ARTICULO 123 -

El proyecto presentado por Don Venustia 

no Carranza careci6 de los cap~tulos sociales, sino 

~pareció con lineas eminentemente pol~ticas y gener~ 

).es de la Co11~'>ti.tuci6n de 1.857. 

F.n su primera parte se cambió el nombre 

de Derechos del Hombre que utiliz6 la Carta de 1857 

y no se puede pedir al citado proyecto un amplio con 

tenido social, ya que sus autores eran personas for

madas en la mentalidad individual y burguesa del si

glo XIX. 

El proyecto de Constitución presentado 

por Don Venustiano Carranza, no tuvo disposiciones 

especiales de gran alcance que tendieron a estable

cer preceptos jurídicos para conseguir la renova

ción del orden social en el que se había vivido en 

México. Sin embargo en lo referente a materia del 

trabajo y a los derechos de la clase obrera en la

exposici6n de motivos que procedió a su proyecto de 

Constitución Política que fué presentado al Congre

so en la sesión de lo. de diciembre de l9l6, en --

decía: ... "y con la facul.tad 

la fracción XX del artículo 
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72 se confiere al. poder Legislativo Federal, para 

expedir leyes sobre el trabajo, en las que se im

plantaron todas las instituciones del progreso so-

cial en favor de la clase obrera, y de todos los -

trabajadores, con la limitaci6n del número de horas 

de trabajo, de manera que el operario agote sus -

energías y así tenga tiempo para el soláz y el des

canso, y para atender el cultivo de su espíritu, pa 

ra que pueda fo~entar el trato con sus vecinos en -

el que engendra simpat~a y determina hábitos de co~ 

peraci6n para el logro de la obra común; con las -

responsabilidades de los empresarios para los casos 

de accidentes; con los seguros para los casos de e~ 

fermedad y vejez; con la fijaci6n del salario míni-

roo bastante para subvenir a 

diales del individuo y de la 

las necesidades primor-

famil.ia y para 
rar y mejorar su situaci6n ... " <13 > 

asegu-

El artículo So. del Proyecto de Consti 

tuci6n se ref iri6 a los derechos de los ciudadanos 

en los asuntos de trabajo, y por lo demás todo que

d6 igual y como lo preceptuaba la Constituci6n de -

1857, ya que Gnicarnente se había aumentado como se 

dijo las garantías del trabajador. 

Los debates del artículo So. revistie-

13) Trueba Urbina, A1berto. ·El Nuevo Artículo 123 
Edit. Porrúa, S.A. M€xico 1970. Segunda Edi-
ci6n. Pag. 77. 
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ron suma importancia, ya que en e11os se analiz6 

la importancia de crear un capítulo especial a las 

relaciones laborales. 

Tras largas discusiones sobre mociones 

que fueron presentadas la discusi6n del dictárnen -

present6 dos mociones, una de los Diputados Vera

cruzanos Ger.erales Cándido Agui1ar y Heriberto Jara 

e Ingeniero Victoria E. G6ngora y otra por la Dele 

gaci6n de Yucatán. 

Las intervenciones más notables se hi

cieron el 26 de diciembre de 1916 por las siguien

tes personalidades: 

E1 General Heriberto Jara: "Los juris

consultos, los tratadistas, las eminencias en gene

ral en materia de legis1aci6n, probablemente encuen 

tren hasta ridícula esta proposici6n. ¿Cómo va a 

consignarse en una constituci6n 1a jornada máxima 

de trabajo?. Eso según ellos, es imposible, eso se 

gún ellos pertenece a la reglamentaci6n de las le

yes, pero precisamente señores, esa tendencia, esa 

teoría, ¿Qu8 es 10 que ha hecho?, que nuestra 

constitución tan libérrima, tan amplia, tan buena, 

haya resultado, como la llaman los señores cientí

ficos "un traje de luces para e1 pueblo mexicano", 

porque falta esa reglamentación, que jamás se hizo. 

Se dejaron consignados los principios generales, y 
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a.11.í concl..uy6 todo". 

H6ctor Victoria, Diputado por el Esta

do de Yucatán, tuvo una de las intervenciones deci

sivas respecto al actual contenido del artículo 123, 

manif~stando su inconformidad con el artículo So., 

en la forma como 1.o presentó la comisión, así como 

el proyecto del c. Primer Jefe, porque ninguno de 

los dos dict2menes trata del problema obrero con el 

respeto y atención que merece y manifestó en propo

siciones concretas: "un representante obrero del 

Estado de Yucat5n viene a pedir que se legisle radi 

cal.mente en materia de traba.jo". 

En cuanto a la forma de la legislación 

obrera fu~ establecida por el diputado Froylán Man

jarrez, e interviniendo hrilJantemente y sobre todo 

al manifestar: Pues bien, estoy de acuerdo con to

das las adiciones que se proponen más no lo estoy si 

solamente la constitución estableciera ocho horas 

de trabajo que la carta magna debe ser más explíci

ta y debe establecer s6lamente no sólo un artículo, 

no una adición, sino todo un capítulo de la carta 

magn~, y al finalizar agrega, no me importa nada de 

eso, a mi lo que me importa es que atendamos debida 

mente el clamor de los hombres que se levantaron en 

la lucha armada, y no no~5 espantemos de que la cons 

tituci6n no tenga la debida forma; vayamos al fondo 

de la cuesti6n e introduzcamos las reformas que 
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sean necL:sar i as, démo,·; l.c los Sd.larios que n,c_o,·:rc:·:c.:i t:.an, 

a tendamos <~n todas y cada un.::.i de sus partes 1 o que 

merecen J.os tr,-,ha~jadorc~ci y lo demás no lo t<:•n<:;amos 

en cuenta, pero repite:> scRc)r<:~!3 dipt.1tados, r;rcci..s.::Hr1e!.:_ 

te f.Jorc1ur:: S()n rnt_1cl-1<)S los punt_c)::.._; que tienc·r1 c.11:..t: tra-

t_ars~ en lu cuc·sti6n c;lJr,~.:._-w, 11<J quercmcJ.s ;~1·~-- t-.-·:..cio 8!3 

tÉ~ en t-~l a::::-1:.íc 1 .!1":.; 5r_), e:_~ iinf=->(..>SJ~tJle esto,. _Le) '---~-:.:1·1crnc>S 

que hacer m:'is exµlíciLo c>n el t:cxto de la C<.·n:-;titu

ci6n y yo les digo a ust:cdcs, ::c;i es prcci""º crue C012!_ 

prenda todo nn título, toda una parte de la consti

tución, yo estar6 con ustedes, por que con ello ha

bremos cumplido nuestra mi.si6n de revoluci.una.rios". 

Intervienr-:n ;:·o~::;t.:c:rior1nente ~ <JS <i i-!?Uta-

dos Pastrana Jaimes,Josafat M§rquez, Porfirio del 

Castillo, Alfonso Gravioto que hace una defensa de 

la educac.i6n 1aic.:; mismo <JLIC es revatido puY .t-t . .ivera 

Cabrera, Luis G. Monz6n y NaLivi.dad Mac:Í:c!!J, 0 . .>i.e -

contradiciendo el dict.'.'i::r1c:n del artl:culo Se;. q1.:,·: se 

había hecho. 

El 27 de di.ciembr8, el Dipui 

L. Gracidas, se manif<~st6 .sol.:..rc..: la vagucd.::_,_i ;..1uc~ er1 

su concepto encerraban la.s ideas de justa. d • ,,;, ~~i.bu 

ci6n diciendo: "En s:íntesi.s estimamos, c111c..~ ~.:::.:. jus-

ta distribuci6n sería aquella que se base 0n los be 

neficios que obtenga el ca.p.i ta lista. Soy ¡::.e;, Lidd

rio que el trabajador por conc•_:,pto Consti.t:;1c·;_ ---"~-'---· 

se le otorgue el dt-recho de oL>tener una f.'ª r ,. -¡ p~ 

ci6n de los bcncf'ici.o!'; del qu(~ lo explota. ¡.;,,a 
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part~cipaci6n de 

la opinión de un 

los benef~cios quiere decir, 

escritor, un convenio libre, 

según 

expr~ 

so o tácito en vir~ud del cual el patrono da a sus 

obreros o depend~entes, además del sa1ario, una par 

te d0 los beneficios sin darle participcici6n de las 

quiero, que 

el artícuJ_o 

Sj esto r ... o es jt.1st.a clis."t::..-i.l"'-1.:-:i6n, ~1~o 

al(JUier1 ''er1~Ja. ¿: deE.:..:1:L:c ,:1c~1..~Í l~¿-1ra c_{Ue 

5o. no esté lleno de r0glam8nt~cioncs, 

sino en las cuatro 1.1'.:neas que deben expre~ar·lo como 

precepto Constitucional debe quedar sentado lo que 

es justo, a fin de que no quede vago, como aparece 

en la constitución de 1857, y aGn hay m~s. que no 

quede como desde que se comenzó a explotar a los 

trabajadores desde que el mundo existe". 

consr_it."Jye el 

trabajadora. 

Manifestac.i_6n que en nuestros df_as 

reparto de utilidades para 1a clase-

Tras la dltima sesión de 28 de diciem 

bre de 1916, y una vez que al congreso retiró el 

dict~m~n de la comis~6n, para que una vez que fue-

ra E~studi.ado s~ presc.;.:¡t:,._::.r:s.. r..i_::c'"'~"·:-!.rn81-ii:.e, t.¿:_1tLc) ·~e,~; 

~e~us que nabia~ sido tr2tados. así corn0 el art~cu 

]_(.""'> So 

c·c. ~-... :--;; L :L i:1ic i. 0:1.:1 a i: :i.r:.. O~ e.e~-: t~ S8 <J d.:¡- ,.::..1-i L· .L za - - ¿_.;_1 i J_ (J s d 0 :z.:.-e: 

c1HJS d0 Ii::.,;s ob..c·ei:·c>!.3; .i& cunti~:L6r1 rGv-is8:.:.·a de )_a 

C!c-:-.. ~:::-~::5_;:.!.;c::._61-1:- ¿\_cept.é> casi e~1 si.'- ·L:ot·.a..lidc.:.d ::=J. pro-

~:;·e~t·~-} a;,,-.·t.,:=1:i.c,..1. J f.)e.~-c) guJ.ac.lú t")ü:-t:."' e.J_ Gb[->:Í.. .. j ..__L_ _:~,.,;.V<..")J_U 

-:=.L<:Jn61.:.:i.o <_i\..lé ani..rnaba a .=;u.B 11tíen1L .. roi.::..; 2 .. :>pc.:,::;i.¿.::..l1i·\ent.e 
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a su Presidente el General Francisco. J. Mújica, 

que implantó dos preceptos que en nuestros días 

tienen plena viqen.cia: La participaci.6n de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas, y

in ot.liga~i6n impuc~~~ n Gstas de proporcionar ha

l'"J.it_ar:icJnr.::s c:.-i le.;:~ t_ral)L.t. J..-=idc_)rc~s c\1~-1ndo las f~bricas 

:l o.dexn&s quedaron 

f.;lasrnados ,-1lgu110'> benc:ficios par;:i la clase trabaja

dora, como son la prohibición del trabajo a las mu-

jeres, y a los niños en las labores 

ligrosas, artículo 166 ele la actual 

Trabajo; la existencia de expendios 

de juegos en los 

insalubres y pe 

Ley Federal del 

de bebidas 

centros de 

em

tra-briagantes y casas 

bajo precepto que 

ci6n del monto de 

también fu6prohibido; la limita

las deudas que podrían exigirse-

al obrero; las que establecieron las condiciones 

en las que las huelgas se tendrían por ilícitas, y 

preceptos que enriquecieron el artículo 123 y die

ron una mejor :forma de vida a la actual Ley Fede-

ral del Trabajo, y con ello al trabajador. 

Una vez estudiado y aprobado que fué 

el dictarr.en del artículo So., fué aprobado por 

corno lo es en 

una 

nimidad de 163 

actualidad el 

Política. 

votos y 

artículo 

que 

123 

sería la 

de nuestra Constituci6n 

Ya en el artículo 123 se cre6 un capí 

tulo de Garantías Sociales, e iba ser nuestra Cons 

tituci6n la primera en el mundo que incluyera un 

- -·-~"-~-=-="'-.-._;;_::_";:_..,;._ antías Sociales. "Y al redactarse 
---- - - --~~- .. - ---
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las nuevas Constituciones posteriores a la guerra -

de 1914, y J918 pocas constituciones incluyeron en

tre las garantías individuales, algunas garantías 

sociales y ninguna excepto la de Rusia, que tiene 

estructuras especiales, 

da de la Constitución de 

alc.::inz6 la 
1917". (l 4 ) 

ideología .:ivanza 

Dice el maestro Trueba Urbina, "se pue 

de afirmar que el artículo 123, surgi6 de justos re 

clames de constituyentes profanos en la ciencia ju

rídica, pero con claro concepto de la revoluci6n y 

de la vida" 

Nuestras normas constitucionales de -

trabajo sustantivo y procesales, no son simplemen

te prote~cionistas y equilibradoras o niveladoras, 

en función de la socialización del derecho, sino -

REIVINDICADORAS de la clase obrera; no son estatu

tos reguladores entre dos clases sociales en pugna, 

sino que tienen por finalidad imponer justicia so

cial, reivindicando los derechos del proletariado, 

para una justa redistribuci6n, y recuperaci6n de -

los bienes de la producci6n que justamente corres

ponden; por la explotación desmedida de que han si 

do objeto durante la historia. 

1.4) Trueba Urbina, Alberto. 
Editorial Porrúa, S.A. ªª r ¡e ' 

El Nuevo Art~culo 123 
México 1975. Pags. 
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Es por ello que nos corresponde prote

ger a la clase trabajadora mexicana en el plano in

ternacional, y dentro, principalmente de la Plata

forma Internacional Continental, materia de nuestro 

estudio, integranclo las Bases Jurídicas para su to

tal rcivindicaci6n dentro de un status jurídico so

cial a la cual petenecc y de la cual ha sido margi

nado, no s6lo en el extranjero, sino también dentro 

de su propio país y que es lo m~s aberrante. Inte-

pues, las Bases Jurídicas de la clase 

dentro de la Plataforma Continental. 

traba-
gremos 

jadora 

~-·------
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A MANERA DE INTRODUCCION. 

En el presente capítulo, incluyo a -

los capítulos II y III, es decir a la historia del 

Derecho del Trabajo de los Estados Unidos de .Z>.m€ri

ca y al de Alilska, ya nuc 6stc se riqe bajo las mis 

mas Leyes Laborales de los Estados Unidos de A..~éri

ca, por ser el Estado nGmero cuarenta y nueve de la 

Unión Americana a partir del tres de enero de mil -

novecientos cuarenta y nueve. 

Hago mención en los capítulos II y 

III de la evolución del derecho laboral en Inglate

rra, ya que de dicho país principalmente, al irse -

formando los Estados Unidos de Arnérica tom6 casi en 

su totalidad sus leyes y procedimientos para resol

ver sus conflictos laborales. 

Posteriormente ya en la Historia de

los Estados Unidos de América, expongo los antece

dentes de la Constitución, los artículos de la Con 

federación, etc., Hasta llegar a las actuales le-

yes laborales que rigen la vida obrera en los Esta 

dos Unidos de América y Alaska. 
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1.. EVOLUCION DEL DERECHO LABORAL EN 

INGLATERRA. 

El periodo medieval en Ingla~erra, 

bien puede calificarse de totalmente restrictivo p~ 

ra el trah~jador aue luchaba por mejorar su estado 

econ6mico y social en el siglo XIV aún cuando actua 

ba individualmente, se enfrentaba cori el rigor de 

leyes 

feudal 

primitivas. Un debilitamiento del sistema -

y la devastadora peste bubónica estimularon 

mejores condiciones de tra 

habia despoblado gran par-

el impulso natural hacia 

bajo. Tras la plaga que 

te de Europa, los siervos y homhrcs libres, dejan-

las fincas rústicas y los feudos 

en el comercio con los pueblos y 

do por la falta de mano de obra 

mejores condiciones de trabajo. 

y buscan trabajo

ci udades exigien

altos jornales y 

Los patrones al 

notar estas pretencioncs obreras solicitaron inme

diatamente ante el Parlamento, el otorgamiento de

medidads de protecci6n en su favor y tales peticio 

nes se concretaron con la promulgación de la Prime 

ra Ley Laboral de Inglaterra. 

el año de 

1351. 

bajador.es 

La Ordenanza de los trabajadores en 

1349, la que entró en vigor en el año de 

En dichas leyes obligaban a 

sanos y menores de sesenta años 

los tra

de edad 
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y carentes de subsistencias propias, a pedido de un 

patrono con un jornal diario fijo por la ley y en c~ 

so de que se reusaran a trabajar en las condiciones 

establecidas se les sancionaba con prisión o multa. 

En 1562 hubo una fusi6n de leyes en -

una Ley General. que se llamó "Ley que contiene di-

versas Ordenes para Artesanos, Obreros, Labriegos y 

Aprendices" mejor conocida por Ley de Isabel, en la 

que se fijaron horas de trabajo, jornales a pagar a 

los trabajadores por calificación de los jueces, 

normas sobre régimen de aprendizaje con un per~odo 

de siete años para alcanzar la condición de oficial 

en esta ley como en las anteriores persistió hasta

el año de 1875 la forma de condena para todo inten

to de negociac~6n col.ectiva. 

En el siglo XVIII, si bien se caracte 

rizó por su gran auge 

se de los logros que 

industrial, poco puede decir

la clase trabajadora haya pod~ 

do alcanzar, pues persistió la obligación de traba

jar por jornales fijados por la Ley; y en él, el -

obrero se vi6 constantemente frustrado en su humano 

deseo de mejorar su situación económica; pues la -

clase económica gobernante forzaba al obrero a los 

trabajos obligatorios. 

El siglo XVIII.- Inglaterra continu~ 

ba a paso acelerado su gran desarrollo industrial -

y ya en este siglo se prolmulgan muchas leyes im--
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portantes dentro de 1a actividad gremial. 

"La re1aci6n estrictamente legal en-

tre patronos y obreros que hab~an perdurado a lo -

largo de varios sig1os en la Inglaterra pre-indus-

trial, cedío por fín ante el advenimiento de1 siste 

ma industrial. La poderosa organizaci6n de 1os gr~ 

mios medievales, con su relaci6n de maestros-oficial 

aprendiz, iba perdiendo su fuerte posici6n econ6mi

ca. Bajo la economía de los gremios el oficial y -

el aprendiz eran miembros del hogar del maestro. E1 

taller y el hogar constitu~an una unidad económica 

claramente definida, donde se iniciaba y completaba 

la producci6n. 

El sistema industrial fué una innova

ci6n radical que separó el taller del hogar. En es 

te sistema cada obrero realiza una pequeña opera-

ci6n de las muchas que realizaba anteriormente, 

pues su trabajo se fué reduciendo por la distribu

ción de las labores y la destreza de1 obrero. Ya 

no trataba directamente con e1 patrono que tuvo 

que tratar exclusivamente con el supervisor. 

Con 1a Revolución francesa, se ases

tó un golpe morta1 al feuda1ismo, pues con su gama 

de garant~as sociales que trajo al mundo, proclam~ 

ba por consiguiente la igualdad de todos 1os hom

bres, y de entre las conquistas sociales que trajo, 

se empezó a usar 1a libertad de movimiento y 1a 1~ 
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bertad aún cuando se hizo obligatoria resultaba más 

te6rica que práctica, ya que los pctronos fijaban -

individualmente los jornales y demás condiciones de 

trabajo, pues aunque el trabajo hab~a dejado de ser 

obligatorio, el obrero no ten~a otra alternativa -

que aceptar el trabajo con las condiciones impues-

tas por el patrón. 

La legislación laboral del amparo a -

los trabajadores, correspondiente al derecho de ne

gociaci6n colectiva, no hab~a de concretarse sino -

hasta el siglo XIX. 

El objetivo de este derecho, era la -

de negociaci6n bilateral ya que las agrupaciones de 

trabajadores se calificaban de conspiraciones crimi 

nales, según la ley vigente de aquella época. 

Se designaba conspiraci6n criminal, 

la uni6n de dos o más personas que mediante la ac-

ci6n concertada, tratasen de lograr cualquier prop6 

sito o aún cualquier propósito l~cito por medios -

il~citos. 

Un caso notable del siglo XVIII, ilus 

trativo de la aplicación de la doctrina de la Cons

piración Criminal, fué el de Rex. Vs. Oficiales -

Sastres de Cambridge, en el cual a varios Sastres

se les procesó bajo la acusación de conspirar entre 
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s~, para conseguir l~ elev~c~6n de sus jornales. Al 

declarar culpables a los acusados, el Tribunal sos

tuvo que aquella agrupaci6n constitu~a UnQ conspir~ 

ci6n y como tal un delito. 

Pues una sentencia en aquella época-

decía: 

"La asociaci6n ilícita es la esencia 

del delito; las personas que posean art~culos de -

comercio, pueden venderlos al precio que individual 

mente quieran, pero sí se asocian y resuelven no 

venderlos por debajo de cierto precio, eso es ya 

una conspiraci6n; por lo tanto, cada hombre puede 

trabajar por el precio a que personalmente determi 

ne hacerlo; pero una asociaci6n para no trabajar, 

per debajo de ciertos precios es ya un delito pro
cesable" (lS) 

Siguieron promulgándose leyes como la 

Ley de 1799, un poco más suavisante respecto a las 

asociaciones, sin embargo se siguieron procesando

ª grupos de trabajadores despu~s de ese afio. Y no 

fué sino hasta en 1824 cuando se promulg6 la Ley -

de 1824. ley que signific6 un triunfo para la cla

se trabajadora ya que se les reconoci6 el derecho 

a organizar sindicatos y a declararse en huelgas. 

15) Falcone, Nicolás. Derecho Laboral, 
Ed. Argentina. Buenos Ajtes. 1970. 

Tipográfica 
Pag.21. 
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En el siglo XIX y a principios del si

pucde decirse, prueban casi sin lugar a du-

todo progreso económico y social obrero se 

cuando el parlamento contribuyó a favor0cer

no como un logro a trav6s de la clase traba-

Otra 1ey gue aprob6 el Parlamento Bri

tánico en 1859, fué la Ley de Molestias de los Traba 

jadores, ley aue autorizaba una forma moderada de pi 

quete. Si los piquetes influían en otros obreros pa 

ra que rompieran sus contratos de empleos eran lega

les y se les podía prohibir-

La ley promulgada en l869, la Ley de 

Protección de los Fondos de los Sindicatos Obreros, 

{Trades Union Funds Protectios Act) que abrog6 la -

protección que antes gozaba cualquier tesorero, por 

apoderarse indebidamente del dinero de la organiza

ción y se les sometía a proceso. 

En l875, se promulg6 la Ley de 1-875-

gue d0rog6 a la Ley de los Trabajadores de 1355. 

Di6 una nu~va def inici6n de los piquetes y de una-

más amplia 

breros. Y 

interpretación de su empleo por los o-

los sindicatos aprovecharon de las li--

bertades que se le concedía para dedicarse a acti

vidades que no configuran delitos, siempre que lo 

ejecutara aiguna persona particular_ Con esto, de 
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jaba de ser dudoso el st~tus legal de los sindicatos 

obreros. A pesar de todas estas mejoras de carScter 

legislativo, la victoria obrera no se logró en el si 

glo XIX. 

En 1906, se promulgó la Ley de Conflic 

tos Laborales (Trades Disputes Act) y en ella se rei 

teraba la legalidad de los sindicatos se otorgaba -

plena validez legal a los piquetes pacíficos, y ex

cluía la acción civil contra las organizaciones 

obreras por daños resultantes de actos cometidos -

por un sindicato o en favor de él. 

La Ley de Conflictos Laborales de 

1913, perrnit~a el uso de fondos de los sindicatos -

para la formación de objetivos políticos, y concer

nía mas a las actividades políticas que a las labo

rales de los sindicatos. 

En 1915, el Parlamento Británico pro

mulgó la Ley de Municiones de Guerra que imponía el 

Arbitraje Obli.gatorio en los conflictos laboral.es y 

aunque l..a Ley rigió durante la Segunda Guerra Mun

dial, qued6 revocada por la Orden de Conflictos La

borales de 1-858. 

promu1.g6 

Tras una huelga general de 1-926, se -

en Ingl..aterra la Ley de 1927 que proscri--

bió este tipo de huelgas. 
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Aunque el movimiento obrero sufri6 

algunos reveses, primero en 1915 y después en 1927 

posteriores fallos judiciales y medidas legislati

vas devolvieron a los sindicatos su anhelada libeE 

tad de acción, mientras el ejercicio de tal liber

tad no atentase contra el bien público, y hoy día 

los sindicatos obreros ingleses gozan de su nivel 

de libertad en •.1na expresión más elevada~ ya que -

los derechos y obligaciones de los sindicatos obr~ 

ros, 

dos 

lo 

por 

mismo que los patronales, han 

la ley facilitando este margen 

a reducir al m~nimo sus problemas. 

2. ESTADOS UNIDOS Y CANADA: PROCESO 

FORMATTVO. 

sido delinea 

de libertad 

En junio de 1774, las Asambleas de 

Virginia y Massachusetts, independientemente, pro 

pusieron una reunión intercolonial de delegados 

de diversas colonias, para restaurar la unión y 

arrnon~a entre Gran Breta~a y sus colonias americ~ 

nas respondiendo a este llamado, reuniéndose en 

Filadelfia en septiembre de aquel a~o el Primer 

congreso Continental, compuesto de delegados de 
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1as 12 colonias y posteriormente con la :i_nclusi6n 

de otra fueron las 13 colonias de Nueva Inglaterra. 

"El 14 de Octubre de 1974 la l\sar.1-

blea aprobó lo que hrt llegado a ser conocido como 

la Declaración y Resoluciones del Primer Congreso 

--·- --~-- --

Continental. En aquel instrumento dirigido a su-

Majestad y al pueblo de las Gran Bretaña, se inclu 

y6 una declaración de derechos y principios, mu--

chos de los cuales fueron finalmente incorporados 

a la 

ci6n 

Dec1araci6n de 

Federal. (16) 
Independencia y a la Constitu 

3_ ANTECEDEhJTES DE LA CONSTITUCION. 

Como antecedentes de la constitu-

ci6n de los Estados Unidos de Norteamérica, anali 

zaremos en forma breve, la Declaración de IndepeQ 

dencia y los Articules de la Confederación, docu

mentos que influyeron en gran forma para la elabQ 

ración de la Constitución. 

La Declaración de Independencia.

La declaración fue la primera base institucional 

del pueblo norteamericano, dicho documento, no es 
susceptible de aplicación judicial, ni establece 

16JLa Constitución de los E.U. Edit. Guillermo 
Kraft. Ltda-Buenos Aires. Pag. 13. 1965. 

-. -- --, -:o_.,., 
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derechos ni deberes jurídicos, sin embargo ha ejer 

cido gran influencia en el desarrollo del sistcma

gubernamental norteamericano, enuncia el credo ac-

tual de la Constitución Norteamericana: Procl.ama-

ci6n de los derechos del 1>ombre, la igual.dad ante

la ley, la limitaci6n de poderes del gobierno y la 

elección c1c los gobernanL0s por los gobernados y -

al resp~cto dice la Dec1.araci.6n: "siempre que una 

forma de gobierno tiende a dr~st:ruir esos fines, el 

pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, a 

instituir un nuevo gobierno que se funde en los 

mencionados principios y a organizar sus poderes 

en la forma que a su juicio garantice mejor su se

guridad y su felicidad". 

J,a Declaración de Independencia fué 

dada el 4 de junio de 1776 por los representantes 

de los Estados Unidos de América reunidos en Con

greso General, e intervinieron para la redacción: 

Thomas. Jefferson • ,1"oh01 Adams, Benjamín Fr'-lnklin, -

Roger Sherman y Robert R. Livinston, siendo el pri 

mero su Principal autor. 
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4. AR'I'ICULOS DE LA CONFEDERACION. 

Aunque el segundo Congreso Continen 

tal que se hab~a reunido en mayo de 1775, carec~a 

formalmente de autoridad, sin embargo cre6 un ejér 

cito, design6 un comandante en jefe, negoció con

naciones extranjeras, acu~6 monedas y asumió todos 

los poderes que seg6n su propia declaraci6n, co--

rresponden a una naci6n independiente y soberana1 

no obstante parecía deseable legalizar aquellos a~ 

tos y asentar el funcionamiento del congreso sobre 

una base más formai de autoridad. "Por ello a'CÍn 

antes de proclamada la Declaraci6n, el Congreso 

nombró una comisi6n, encabezada por John Dikinson, 

del Estado de Maryland para redactar los art~culos 

de Uni6n4 En 1777 el congreso someti6 aquellos ª.E. 

t~culos a la consideraci6n de las legislaturas es

tatales pero fué hasta marzo de 1781, cuatro a--

Bes m~s tarde, en que se obtuvo la aprobaci6n de

todos los estados y comenzó a funcionar el Segun-

do Gobierno Nacional Norteamericano. Los art~cu-

los de la confederaci6n establecieron una liga de 

amistad, una unión perpetua de estados. Las legi.§_ 

laturas estatuales se comprometieron a tratar sin 

discriminaci6n a los ciudadanos de otros estados, 

a dar plena fé a los actos jur~dicos y procedi--

mientes p6blicos de todos los estados. Se cre6-



en la estructura de gobierno un Congreso Unicame--

ral_ "no se estableció ur. poder ejecutivo, si bien 

se dispuso de una comisi6n formada por un dc1cgaao 

de cada est<:ldo administrara la cosa ptíblica dl•ran-

te e]_ per~odo de receso del congreso_ 

cstableci6 ningún\ poder 

so actuaba como á~bitro 
dos"_ ( l 7) 

Judicial aunque 

en los litigios 

Tampoco se 

el congre-

entre esta 

Cada estado ten~a un voto en el co~ 

greso y cada legislatura estadual eleg~a a los re

presentantes que emitir~an aquel voto, pagaba sus 

dietas y pod~a revocar sus mandatos en cualquier -

momento_ Las ~nicas restricciones impuestas a los 

estados en esta materia, eran que no podr~an en---

viar al Congreso ni menos de dos delegados ni más 

de siete, y que ninguna persona pod~a actuar como 

delegado durante más de tres aBos en un per~odo de 

seis, ni ser al mismo tiempo funcionario del go--

bierno federal~ tales funcionarios eran en reali-

dad poco frecuentes_ 

Sin embargo,los poderes del congre-

so eran limitados_ El segundo art~culo declaraba: 

"cada estado conservará su soberan~a, libertad e

independencia, as~ corno todo poder, jurisdicci6n

n derecho, que no haya sido expresamente delegado 
17)La Constituci6n_Edward SuCorwin y JuW.Peltason 

~fica Omeba.EdituArgentinauPag.23.1965. 

~"':- -- - ... - .... 



por esta confederaci6n en los Estados Unidos reuni 

dos en Congreso"_ Es decir, el congreso s6lo te--

n~a aquellos poderes que le hab~an sido expresamen 

te delegados_ 

El congreso pod~a declarar la gue-

rra y consertar ia paz, enviar y recibir embajado

res, suscribir tratados, si bien dentro de la res

tricci6n taxativa siguiente: que no pod~á privar a 

los estados de su facultad de gravar las importa--

cienes o prohibir las exportaciones, legislar so-

bre botines de guerra capturados por fuerzas de -

los Estados Unidos, regular el valor de ia moneda, 

establecer sistemas de pesas y medidas, reglarnen-

tar el trato con los indios que no estuvieran som~ 

tidos a la jurisdicci6n de ning~n estado, estable

cer un servicio de correos, nombrar oficiales de 

las fuerzas militares de la naci6n en los grados 

superiores al de coronel, y resolver ciertas con

troversias que pudieran suscitarse entre los dis-

tintos estados_ Las resoluciones en estas mate--

rías requer~an el voto favorable de nueve estados 

por lo menos~ los art~culos a su vez, no pod~an 

ser reformados sino con el asentimiento de los -

trece estados_ 

• - > ¡, ~ ~. • : • ~.-- .... - -.!.-
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El congreso no ten~a atribuciones 

impuestos, 

estados 1-a 

importante, 

regul.ar el comercio o 

acuñaci6n de monedas~ 

no pod~a aplicar sus 

y, 

l~ 

yes a los particulares ni hacer cumplir 

ci6n por medio de sus propios agentes_ 

jar el presupuesto de gastos y disponer 

su legisla 

Podía 

sobre 

fi--

1-a 

los-contribuci6n de cada estado, 

estados para 1-a 

sa de 1-os fondos 

reacaudaci6n 

pero depend~a de 

impositiva y 1-a reme-

al. tesoro nacional.~ Si un estado 

se negaba a cumplir, el. congreso no pod~a hacer 

gran cosa para obligarlo en ese sentido- Del mis

mo modo el congreso pod~a negociar trat~oos con na 

cienes extranjeras, pero carec~a. a su vez, de me-

dios para hacer que los estados 

obligaciones contra~das_ Como 

tu~da por naciones soberanas, 

cumplieran las 

organizaci6n const~ 

el congreso no pod~a 

imponer obligaciones directamente a los indivi--

duos ni castigar a quienes violaran sus leyes. Pa

ra hacer efectiva la ejecuci6n de las órdenes del 

congreso~ hubiera sido necesaria la aplicaci6n de 

sanciones contra los estados mismos~ 



~~ LA UNIFICACION POLITICA Y LA 

REVOI,UC ION. 

56. 

La unificación poli.tica necesaria pa 

ra la adopci6n de la Constitución Norteamricana, 

fu~ producida por la Revolución. 

"Las trece colonias, aunque .origina]:_ 

mente distintas en organización y carácter, se ha-

bi.an convertido en la mayori.a de los casos en pro-

vincias reales administradas por un gobernador, de 

signado por el rey_ Todas teni.an legislaturas de-

elección popular, la misma herencia del derecho co 

mún (Common Law) y, en igual medida con semejante-

organización y procedimientos judiciales. E:x:isti.an 

sin err~argo, entre ellas sustanciales barreras geo

gráficas, econ6micas y poli.ticas: siendo necesarios 

graves acontecimientos para unirlas en un mi.nimo -

esfuerzo comunitario"_ (lB} 

Las trece colonias se extendi.an a -

trav~s de miles de millas n lo largo del Océano -

Atlántico desde Maine (antes parte de Masachusetts) 

hasta Georgia y hacia el 
la primera cadena de los 

interior, llegaban hasta 
apalaches_ 

18) La Constituci6n Americana. e_ Harles Herman -
Princhett_ Tipográfica Edit_ Argentina, S.A. 
Pag_ l0~11_ 1965_ 



57. 

Lo que finalmente uni6 a las trece 

colonias, fue la com~n y creciente antipat~a al dQ 

minio de Inglaterra. 

Las tres mil millas de oceano que 

las separaban de ella, eran ya suficiente dificul

tad para la tarea, pero esta se volvi6 conplicada

más aón, por la clase de gentes que se establecie-

ron en las colonias~ en su mayor~a eran ingleses, 

pero también muchos vinieron de otras partes de E~ 

ropa y a6n de Asia~ pero también eran comerciantes 

aventureros, disidentes religiosos, sirvientes ba

jo contrato, convictos, refugiados pol~ticos~ per

sonas que por sus mismos caracteres se opusieron a 

la autoridad inglesas y sobre todo por lo distante 

que se encontraban, ya que, en los primeros veinti 

cinco años del desembarco de los peregrinos, Mass~ 

chusetts se vi6 en dificultades con el gobierno i~ 

glés y adopt6 su propio Código Penal, estableció -

una iglesia independiente, trató con intolerancia 

a los miembros de la iglesia de Inglaterra, acufió 

su propia moneda, emiti6 mandamientos en nombre -

de la comunidad (Commonwealth) en lugar del rey,

suscribi6 todas las tentativas de apelaci6n de 

los tribunales coloniales ante los ingleses~ sos

layó en lo posible todo esfuerzo o interferencia 

te del gobierno central. 
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En general, La Constituci6n Británi 

ca, logr6 desarrollar fórmulas de ajuste para los

conflictos menores con sus colonias. 

Hubo -1na embrionaria distribución 

de poderes, según la cual el parlamento sólo trató 

de asuntos imperiales, y dej6 a cada colonia ameri 

cana en libertad de dictar sus propias leyes, en 

materias tales como la herencia, las relaciones la 

borales, la salud, la educación y las penas crimi-

nales_ Las 

coloniales 

leyes sancionadas por las 

pod~an ser vetadas por el 

legislaturas 

gobernador y 

"desaprobadas" por el Consejo Privado de Londres_ 

Las resoluciones 

tambiifn sujetas a cpelaci6n ante 

judiciales estaban 

el Consejo Privado 

y entre 1680 y 1780 fueron tratadas 265 apelacio

nes_ 

Gradualmente los acontecimientos y 

sentimientos se orientaron hacia una separación 

permanente con los mandamientos de la Gran Breta

ña_ 

El panfleto de Tom Paine "sentido 

com~n" publicado a principios de 1776, dec~a que 

la reconci1iaci.6n entre ambas partes era un suef\o 
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fal~z-

En mayo de ese a~o, el Congreso Cog 

tinental, aconsejaba a las colonias la supresión 

de toda lealtad a la autoridad real y la toma de 

p0sesi6n del gobierno bajo la autoridad del pueblo_ 

El 7 de junio Richard Henry Lee, siguiendo las in~ 

trucciones del gobierno provisorio de Virginia, 

proyect6 una resolución ante el congreso declarag 

do que todas las colonias eran estados libres e 

independientes_ La Declaraci6n formal fué redac-

tada por Thomas Jefferson y aprobada por el con-

greso el 4 de julio, siendo una noble y apasiona

da expresi6n de las quejas de las colonias y una 

el.ara exposici6n de la teorf.a pol:!tica en que fug 

daban su justa reclamación de la independencia. 

6w LA TEORIA POLITICA DEL PERIODO REVOLU-

CIONARIO_ 

El principio fundamental del pens~ 

miento pol~t.i.co de aquel per~odo fué de que los 

hombres estaban dotados por la naturaleza de cieL 

tos derechos inalienables_ Esta concepci6n par-

t~a de la existencia de un estado de naturaleza 
1 - -~ --~- • 

-~·· ~ :----=-~.-,;-~~=-.:.~~~:~~~--~;":_-~::_> 
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anterior al establecimiento del gobierno civil. En 

esta primera condici6n todos los hombres eran li-

bres, sin sujeci6n a autoridad alguna e iguales en 

el derecho de autogobernantcs_ Un conjunto de de-

rechos naturales les correspond~a como hombres, i~ 

cluyendo el 

bt1squeda de 

derecho a "la vida, la libertad y a la 

la felicidad"_ Estos derechos no sólo 

eran anteriores a la existencia del gobierno, sino 

que eran superiores en jerarqu.~a. 

El ejercicio por los gobiernos del 

pqder coercitivo sobre los hombres nacidos libres 

e iguales, sólo pod~a justificarse por el consenti 

miento de los propios 

g6n la hipótesis de 

gobernados_ El Proceso se-

la Declaración de Derechos de 

Massachussets era el siguiente: El cuerpo pol~tico 

es formado por una asociación voluntaria de indiv.!_ 

duos, es un pacto social mediante el cual el pue--

blo todo, conviene con cada ciudadano y cada ciu

dadano con el pueblo, que todos serán gobernados 

pór ciertas leyes en orden a la obtención del bien 

com11n~ El gobierno se crea por contrato para ser-

vir al bienestar del pueblo y continrta diciendo el 

Documento de Massachusetts, el fin del gobierno 

es, "asegurar la existencia del cuerpo polí.tico,-

..--·--
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protegerlo y facilitar a las personas que 10 compQ 

nen la posibilidad de disfrutar con seguridad y -

tranquilidad de sus derechos naturales y las condi 

cienes de la vida"~ Un gobierno que deja de servir 

a los fines para los cuales se estableció, viola -

el contrato bajo el cual fu~ 

la lealtad de sus ciudadanos. 

creado y ha enajenado 

As~ se sancionó el-

derecho de revo1uci6n, esencia1 para legitimar la 

acci6n norteamericanaw 

La declaraci6n de Independencia se

re fiere a t!l. de la siguiente manera: "cuando cual.

quiera forma de gobierno se torne destructora de -

estos fines, el pueblo tiene el derecho de revoca.E_ 

lo y de institu~r un nuevo gobierno, fundándolo so 

bre tales principios y organizando sus poderes de 

tal manera que le resulte más factible plasmar su 

seguridad y felicidad"w Estos principios democrá-

tices no eran necesariamente incompatibles con 1a 

instituci6n de la monarqu~a. 
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EVOLUCION DEL DERECHO LABORAL EN LOS 

ESTADOS UNIDOS: 

PERIODO DE l\N'l'l\GONTSMO: 

Una vez lograda la Independcncia,-

Estados Unidos emprendi6 el camino de un gran des~ 

rrollo industrial_ Era sencillamente natural ? ob 

vio que adoptara el derecho consuetudinario inglés. 

En las postrimerf.as del siglo XVIII y la mayor PªE 

te del siglo XIX, las doctrinas inglesas de la cons 

piraci6n y de la restricción ilegal del comercio 

fueron armas que se usaron eficazmente para retar-

dar el desarrollo ce los sindicatos de trabajado--

res ~n los Estados Unidos_ "L;:i teorf.a Económica 

le Laissez-faire armonizaba con el sistema indus--

trial norteamericano, y aquel principio se conjug~ 

ba muy bien con su sistema legal_ Al igual gue en 

Inglaterra los primeros jueces norteamericanos pr2 

ven~an principalmente de la clase pudiente y sus 

dictámenes favorecf.an por 

propios grupos sociales" 

lo general 

(19) 

a los de sus 

19) Falcone, Nicolás_ Derecho Laboral. Tipográfi 
ca Editorial Argentina_ Buenos Aires. 1970. 
Pag_ 41-
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La mayor parte de las Leyes Federa

les se basan en las disposiciones del art~culo I -

Secci6n 8 de la Constituci6n de los Estados Unidos 

que autoriza al congreso a regular ~1 comercio en

tre Estados Unidos -y naciones extranjeras, as~ cg 

mo el comercio que se realiza entre los diversos -

estados norteamericanos_~ 

Cuando las actividades lab~rales e~ 

tran en el campo mucho más vasto del comercio inte 

restatal y del comercio exterior, generalmente 

caen bajo la exclusiva competencia legislativa del 

poder federal_ 

La Junta Federal de Trabajo puede, 

sin embargo, declinar su jurisdicci6n en conflic

tos laborales que no influyen substancialmente so-

bre el comercio interestatal~ 

Estados pueden arrogarse la 

pendiente~ 

En tales casos, los 

júrisdicci6n corres-

Los problemas laborales en la ac-

tualidad están a cargo de organismos administrati

vos corno la Junta Nacional de Relaciones de Traba

jo y las correspondientesJuntas Estatales. 
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La Junta Nacional ae Relaciones de-

rrabajo, est~ facultada para impeair que 

persona se dedique a prflcticas laborales 

=apaces de influir en el comercio. 

EL MANDAMIENTO PROHIBITIVO: 

cualquier 

desleales 

La huelga Ferroviaria de 1877 <lió lE_ 

::Jar por primera vez al uso del Mandamiento Prohibi

tivo como arma legal para contener la actividad la

boral~ Este mandamiento fué la clave para terminar 

con la citada huelga al intimidarse a los huelguis

tas a suspenderla ya que iba contra un administra

dor nombrado por el tribunal para dirigir un ferro

carril, a los trabajadores que no acataron el man-

damiento, fueron 

ral por desacato 

sancionados por el Tribunal Fede

a su fallo, mismo fallo que fué 

la Suprema Corte de Estados Unidos. ratificado por 

"Un Mandamiento Prohibitivo es un 

decreto emitido por un Tribunal de Equidad, orde-

nando que una o mas personas desistan de cometer -

un acto~ también puede ser imperativo, ordenándo-

les que ejecuten un acto espec~ficamente determin~ 

do~ El mandamiento prohibitivo es pues, preventi-
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vo y s6lo se puede recurrir a él cuando no hay 

otro medio legal disponible.(20) 

LA DOCTRINA DE LA CAUSA JUSTIFICADA: 

Antes d0 que los empleadores norte~ 

rnericanos aprendieran durante la década de l880, el 

poder y la celeridad con que podr~a usarse el man

damiento prohibitivo, para contrarrestar las acti

vidades de los sindicatos, la doctrina de la cons

piraci6n civil convertida m~s tarde por dictámenes 

judiciales.en la doctrina de la causa justificada, 

sirvi6 de fundamento para algunos fallos intere-

santes _ 

En el derecho laboral moderno, si

una huelga persigue un objetivo legal y los medios 

empleados son legales, ni los trabajadores ni la -

organización que los agrupa incurre en responsabi

lidad alguna civil, aunque con ello se siga meno~ 

cabo econ6mico para el patr6n. La ruina causada 

en tal caso, es DAMNUM ABSQUE INJURIA (el daño --

existe, pero no la intención il~cita). Es pues 

necesario ver la diferencia entre la conspiración 

20) Falcone, Nicolás. Op~ Cit. Pag~ 55 
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civil_ 

existencia de 

En el derecho 

la conspiración 

consuetudinario, la -

criminal poa~a deter 

minarse sin prueba de ningún acto realizado para -

llevar su propósito o designio. En la conspiración 

civil, en cambio, el d0ño ''s la esencia del delito. 

Ning~n pleito labora] que implicase 

la doctrina de la ca11s"' ·jt1'>1:ificada, ha 11.•·<¡ac1o a-

la Suprema Corte de los Est<'l<los Unidos. Ex:Lsten 

sin embargo fa l. los de los l:.ri bu na les estatCJ.les. 

LoS tribu:l.0lr:-s de los estados, 

espec:!.::icas 

dad de las 

do también 

para determinar la 

han aplicado reglas 

legalidad o ilegali 

tos 

actividades sindicales. 

el moti,To, la 

de los sindicatos al 

Han investiga

intenci6n y los prop6si-

dictaminar la legalidad de 

sus actos y hay casos en que los tribunales dicta

dos fallos sobre que han calificados que fueron de 

mala fé~ aunque admitiendo que presencia. o a.usen 

cia de dolo era de di~~cil comprobación. No debe 

sorprender que los jueces interpretaran la doctri

na de la causa justificada a la luz de las circun~ 

tancias, de las actividades respecto a los sindic~ 

tos e introdujeran en sus fallos sus propios con

ceptos que ten:!.an acerca de la Justicia. 
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e.o~ Gregory, en su obra el. Derecho 

Laboral, 11.ega a 1.a conclus i6n crue 1.os tribunal.es

adoptaron una doble norma de conducta. una para 

l.os sindicat~s y otra para 01 comercio. PO!:- e i cm-

plo el boicot_, ne) c:s ni 11<:1 si(!r, r1nr1ctl. u11. i:1~tí.'...11neD_ 

to cxclusiva~0~tc utilizado ~1 scrv~cio ~~ las or-

ganizaciones ci0 trabajadores. 

usado tarnhi·'!n el boicot con e!icrici<•, "? los tribu

nales ha:; j·ustificado con fr0c1-1c~nci<.:! s~1 \.1so. como 

por ejemplo on el juicio presentado por la empresa 

de Transportes y Cargas Mogul Company en contra de 

su similar la ~c.Grcgor Gow Company y en la que ~~ 

ta para evitar que la Mogul tratara con sus clien 

tes, les notii'ic6 a los clientes que no debf..an te

ner relrtc:Lones con la r.ueva empresa cJc, Transportes 

Mogul Compa~y. y si a pesar ~e 6sto lo hici.uran, 

pasar~ar. a i:-.tegrar pnr;:i sierr;pre una ] ·Lst<J. negra 

despu6s de aniquilada l;:i 0mpresn Mogul Company. Es 

ta empresa demandó al Cartel por los daños sufri-

dos por l~cr0 cesante y solicitó un mandamiento 

prohibitivo por el uso del boicotr lo que la Mogul 

buscaba más que el pago de los daños y r;erjuicios 

causados por el empleo de la presi6n secundaria -

era el levantamiento del bloqueo a que estaba sien 

do sometida~ 

invocada por la Mogul Co~ 
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pany al intentar su acción fu6 la de conspiración 

civil, al0gando que los perjuicios causados dcbf.an 

condenarse y pa9arse, porque los dcmar.dctclos h.--,bf.an 

incurrido en un medio de acción concertada ~ara 

caus~ r10 ci ~ños qut.? !lo estabar1 -; l1sti f icado~ _ 

Los demandados aceptaron su rcspon

sabi lidad, pero afirmaron, que lo habf.an hecho pa

ra la defensa de sus propios intereses, y con ésto 

buscaban eliminar la competencia y proteger sus in 

tereses en el transporte marino. 

La cámara de los Lores de Inglaterra 

fall6 a favor de los demandados, fundándose en que 

si bien se habf.a causado da~o a la Mogul Company 

mediante el ejercicio de la presión económica (bo~ 

cot secunc:lario y lista negr;-i) estaban permitidos 

mientras persiguieran la finalidad del propio pro-

greso y la del provecho pecuniario, y mientras no 

se apelara <:>. la violencia ni a la amenaza de la 

violencia_ 

En otras épocas 

sider6 el boicot medio ilegal: 

los sindicatos de trabajadores_ 

en cambio, se con

Cuando lo usaban 

•••••lillliilliiOíl!líBmllllll!lllllBlll!llll!llllilll~c;o~n~c~l~u~;:~::. os que el de re cho con s ue t~ __ ..,. ... __ 
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dinario en los tribunales norteamericanos, al juz

gar las presiones económicas ejercidas por las or

ganizaciones labor<'l lcs, aplicaban los si •111 icntes 

principios jur~dicos: 

l_ Ir ligir daño intencional a 

otro no es materia de acción judicial, a menos que 

se lo cause maliciosamente o sin justificación. 

do lo real.iza 

2~ Un 

un s61o 

acto que es permisible cuan

individuo, puede ser punible 

cuando se lo cometa de comdn acuerdo con otros in

dividuos_ 

3. Cuando un tercero induce a al-

guíen a violar un contrato válido, esa interferen

cia es procesable_ 

4_ Si el objetivo perseguido o el 

medio utilizado es ilegal toda acci6n concertada 

que se traduzca en daño es procesable. 

5_ Toda acci6n preparada que se 

traduzca en una restricción irrazonable del comeE 

cio es ilegal_ 
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LAS LEYES .l\NTITRUS'l' y r_.os TRAB.l\.TADORES DESDE l890 

.111'.STA 1932. 

El auge industrinl alcanzado en el 

siglo XIX, y el crecimiento a~ las empresas as~ co-

mo la gran popularidad que hnhtan alcanzado las So-

ciedades anónimas y la gran ~1exihilidad de las le 

yes existentes hicieran que 1as grandes emoresas 

se esforzaran 0n eliminar a sus competidores o que 

se resistieran a colaborar con ellos, o bien en 

comprar a las cmpr0sas qu0 les hac~~n competencia, 
..., . .. izo CC-Jr1 tener c::n noco tiempo 

el control sobr•.· l;-i producci6n de bicnc•s y precios 

de los productos en perjuicio ae1 pueblo consumi--

dor, esto :~izo c;ue el congreso a llu.mz,-,c~o de 1.a opi 

ni6n p~blica, pusiera un freno a los constantes 

abusos que se estaba cometiendo y se aprobara en-

1890 la Ley Sherman_ 

L E Y S H E R M A N 

En virtud de los problemas presen

tados por las grandes empresas, se presentó e1 2 

de ju1~o de 1890 ante el senado la Ley Sherman,y 

~n s~ e1 debate, se cn~oc6 hac~a una sola cues--

-

tj6fkp "la de si las organizaciones 

111.1.ITIPl" .... llllllilllil~ L 1 
laborales est~ 
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ban comprendidas o no en la cláusula, asociaciones 

que restringen el comercio"_ 

Los actos del debate parlamentario 

indican que se realizaron intentos de excluir a 

las organizaciones laborales de la jurisdicción de 

la ley y que se presentaron enmiendas encaminadas 

a conseguirlo. 

Los debates que se presentaron en

el senado confirma la tcor~a de que los legislado 

res trataron de dejar a las organizaciones obre-

ras fuera de las restricciones impuestas a combi

naci6n económica_ Pero en la aprob~ci6n por el 

congreso del articulado final, se omitieron las 

siguientes propuestas: 

SECCION I~ En virtud de esta ley 

se declara todo contrato, asociaci6n en forma de 

trust o de otra ~ndole, o conspiración, que res-

trinja el intercambio o el comercio entre los di~ 

tintos estados o con naciones extranjeras. Toda

persona que estipule un contrato de este tipo o -

se preste a una tal asociaci6n o conspiración, s~ 

rá culpable del delito menor y, probado procesal

mente el cargo, se le impondr~ una multa que no 

de cinco mil dólares, o prisi6n por un 

lll•••liiii·i~o·r••ª~,.u:n afio, o ambas pe nas, a di~ 
.. ---"""'.-.....---~- --·~---: ___ -

.... ' 1 • , ~. 
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cresi6n del tribunal_ 

SECCION 2_ Toda persona que monopo 

lice o intente monopolizar o se combine o conspire 

con otra persona o personas, para monopolizar cua_!_ 

quier par~c del tr~~ico o comercio entre los dis--

tintos estados o con naciones extranjeras, ser~ 

culpable de delito menor y, probado procesalmente 

el cargo, se le impondr~ una multa no mayor de cin 

co mil d6larcs, o prisión por un tiempo no superior 

a un ano, o ambas nenas a discrcsi6n del tribunal. 

SECCIO!'J 4 _ Los dinstintos Tribuna-

les de Circuito de Estados Unidos tendrán jurisdiS 

ci6n para prevenir o reprimir las violaciones ae 

esta ley~ y será deber de los fiscales de distrito 

de los Estados Unidos, dentro de sus rescectivos 

distritos, instaurar bajo la Dirección del Procur~ 

dor General los debidos procedimientos en equidad 

para prevenir y reprimir dichas violaciones. Tales 

accion8S pu0den hacorse por v~a de petición expo-

niendo el caso e intimando que tal violación se co 

h~ba o prohiba de otro modo. Una vez a las partes 

causantes del motivo de queja se les haya notifica 

do debidamente de tal petición, el tribunal proce

der~. tan pronto como sea posible, a la vista y d~ 

finici6n del caso~ y durante el transcurso de la 
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causa y antes de dictar el fallo el tribunal podrá 

en cualquier momento librar la orden restrictiva o· 

prohibitiva del car~cter tcmpornl que considere -

justa en el caso de que se trate. 

SECCinN 7~ Cualquierpersona que s~ 

fre daño en su comercio o sus bienes por obra de 

cualquier otra persona o empresa en virtud de cir

cunstancias prohibidas o declaradas ilegales por -

esta ley, puede incoar juicio por ello ante cual-

quier Tribunal de Circuito de Estados Unidos, den

tro del distrito en el cual resida o sea hallado el 

demandado inrlcpendientemente del monto del litigio, 

y cobrará tres veces los daños que haya sufrido -

más los costos del juicio, incluídos los razonables 

honorarios para el abogado. 

La discusi6n de si la disposición 

que señala la sesión l e n la Ley Sherman, en el 

sentido de si se extendían o no a la actividad la-

boral, se presentó y en v~a de ejemplo menciona--

mos el siguiente: En el juicio seguido por, Esta-

dos Unidos Vs. El Consejo de Trabajadores Unidos, 

en este ejemplo, una agrupaci6n de Sindicatos ha

b~a declarado una huelga en gran escala en Nueva-

Orleáns, con el objeto de presionar económicamen
··--- --------- __,.._ ' 

~- ~ - --~ ---~- -- ~ ~~=:·~::':':_ ~~~~~~~=:::~~~~ 
este f~n, organizaron boi--

,_,___...,.....,.,...,~ ...... --- ¡--- --- - - ---~ 

1' -· ;:::--- -- ~-- • __ ... -- -- -· --
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cots en todo el territorio de Luisiana para desa--

1entar la entrada en el Estado de materiales no 

el.aborados por los sindicatos. 

El actor en el presen~~ e~ 

so demandó al Consc-jo de Trabajadores ur,icJos,r~n ba 

se a :La Sección 1., de la Ley Sherman, alegando que 

exist~a una gran asociación de sindicatos con el 

propósito eje rr::strinnir c1 com•·rcio 0nt:.rc 1os c:st:a 

dos y con 1;ai.S'.!!3 extranj<~ros :- 1.n:> r1c~mand0rJos c~1-1 s,_1 

defensa a 1 •-"Sª ron que la citada sección cJe la Ley -

Sherman, no se refer~a a las agrupaciones de traba 

jadoresr el Tribunal de Distrito desestimó el arg~ 

mento y otorgó un mandamiento prohibitivor y al -

otorgar:Lo dij o: 

"La prohibición incl.uye las agrupa 

cienes de obreros no menos que las combinaciones

entre comerciantes, o sea, todas las asociaciones, 

que rcstring~an e1 comercio, sin referencia al ca 

rácter de las personas que la integran". ( 21) 

21) Falcone, Nicolás, Op_ Cit. Ant. Pag_ 63. 
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LA LEY CLA"YTON DE 1914-

La Ley Clayton se aprobó tras integ 

sa lucha que realizó en su favor Samuel Gompers 

Presidente del A.F.I., ante el congreso y con el 

propósito de librarse de las restricciones que les 

imponí.a la Ley Sherman de 15 de octubre de 1914~ 

la Ley Clayton se aprobó y en un principio se pensó 

que con sus orincipios se ayudari.a a la clase traba 

jadora, pero la corte, en sus interpretaciones que 

hizo de la referida ley, perjudicaba en vez de fa-

vorccer a la clase obrc~a7 he clquÍ las principales 

disposiciones de la Ley Clayton: 

SECCION 6. Que el trabajo de un 

ser humano no es un bien de consumo o un art~culo 

de comercio_ Nada que se contenga en las leyes ag 

titrust se interpretará como prohibitivo de la 

existencia y runcionamiento de organizaciones de 

obreros, agricultores u orticultores, instru~dos 

con el objeto de prestarse mutua ayuda y que no 

dispongan de bienes de capital ni se desemvuelvan

con finalidades de lucro, o para prohibir o dificu~ 

tar a los miembros de tales organizaciones que lle

ven a cabo legalmente los objetivos legí.timos de 

-ª--- - - . ... ...: , 
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ellas: ni se considerará o interpretará que tales 

organizaciones o sus miembros constituyen asocia

ciones il~citas o conspiraciones para la restric-

ci6n del comercio, bajo las leyes antitrust_ 

SECCION 20. Que ninguna orden de re~ 

tricci6n o mandamiento prohibitivo otorgará ningdn 

tribunal o juez o jueces de Estados Unidos en nin

gdn pleito entre empleador y empleados, o entre 

empleadores y empleados que implique o surja de un 

conflicto cualquiera concerniente a condiciones de 

empleo. a menos que ello sea imprescindible para 

preveer perjuicios irreparables a la propiedad o 

algdn derecho de propiedad de la parte que formula 

la petici6n. para cuyo perjuicio recurre ante la -

ley. y el derecho de tal propiedad deberá descri-

birse en detalle en la petici6n. la cual deberá -

presentarse por escrito y jurarla el peticionante. 

su delegado o su letrado. 

Y tales 6rdenes de restricci6n o man-

damiento prohibitivo no prohibirán a persona 

alguna. sola o asociada con otros. que ponga tér-

mino a cualquier relaci6n de empleo. o que deje -

de ejecutar cualquier trabajo o labor. o que rece-
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miende, aconseje o persuada a otros por medios pa 

c~ficos, a que lo hagan; o que concurra a cual--

quier lugar donde esa persona o personas puedan 

encontrars0 con el propósito de obtcnnr o comuni-

car in !'orm'"lci6n '!JªC í f i comente. o que pe rsuucla pa-

c~ficamentc a cualquier persona a que tr~haic o 

se abstenga de trabajar; o que deje de patrocinar 

o de emplear a cualquiera de las partes en esa 

disputa, o que recomiende, aconseje o persuada a 

otros por medios pac~ficos y legales a que lo h~ 

gan as1~ o que paguen o den, o dejen de pagar o 

de dar a cualquier implicada en tal disputa, cua-

lesquiera beneficios de huelga, dinero u objetos 

de valor; o que reúnan pac~ficamente, de manera -

legal y con fines legales; o que ejecuten cual---

quier acto o cosa que pudiera hacer legalmente, 

de no existir tal disputa, cualquiera de las par-

tes en litigio_ Asimismo ninguno de los actos e~ 

pecificados en el p~rrafo anterior se considera-

r~n o tendr~n por viol~torios de ninguna ley de

Estados Unidos_ 

La ley reviste especial importan-

cia porque permite a los particulares solicitar

la omisi6n de mandamientos prohibitivos contra -



los acusados de violar leyes antitrust_ 

ll_ DIJCTH TNT\ DE L/\ TNTEHJ·'EJ<.ENCT ,.,_ DE CON'PIU\'I'O. 

La doctrin;oi de Ja int:c1 fercncia de 

contrato, ,.~- aplic;:iblc cu;-1nclo una parte induce a 

otra a violar un conLrato que esta otra tiene con

un tercero_ 

Esta doctrina se utilizó eficazmen

te para obstaculizar el crecimiento de las organi

zaciones obreras, y di6 base para promover como 

causal el recurso de equidad 

to prohibitivo, sentando con 

ra el establecimiento de los 

en forma de mandamien 

0110 esta doctrina, pa 

contratos yellow dog. 

El contrato yellow gog.- En virtud 

de este contrato, un obrero se comprometía como 

condici6n para obtener empleo a no afiliarse a nin 

g6n sindicato, ni a apoyarlo mientras estuviere al 

servicio del empleador. 

El contrato mencionado, fué utiliza

do por los tribunales al decidir conflictos labor~ 

les y principalmente por la Suprema Corte, al afi.E. 

mar: 

"Esta corte ha sostenido reiterada 
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mente que el empleador es tan libre para imponer -

como condición de empleo la no afiliaci6n de su 

personal, comn el obrero lo es para no afiliarse 

al sindicato, y qun u1lo es parte de los derechos-

constitucionales de ln lihertad nersonal y de la 

propiedad nrivada que ni la legislación misma pue-

de sustraer, como no sea a trav6s del 

cicio del supremo poder de policí.a" 

debido 
( 2 2) 

ejer-

Criterio este de la corte, a todas

luces antijurí.dico y sobre todo en nuestro dere---

cho, ya que la verdadera libertad personal es la 

que ofrece al hombre el derecho de el.egir entre 

dos o m§s posbilidadcs de acción igualmente equit~ 

tivas y en su beneficio personal_ 

Algunos tribunales de los Estados 

Unidos, consideraron antijurídico a este tipo de 

contrato, y en especial el del estado de Nueva 

York que se rehusó dar validés de ejecución al co~ 

trato ye11ow dog_ 

13_ LOS BOICOTS ANTE EL DERECHO CONSUETUDINARIO-

Al boicots, en término general se 

le ha definido como: "un es:fuerzo organizado para 

22) Falcone, Nicol§s_ Op_ Cit_ Ant_ Paq_ lJS_ 
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excluir a una persona de las relaciones com0rcia--

les con otros mediant•~ lo p0rsuaci6n, la .i. nt im i.da-

ci6n y cir.crtos act•::>S re:l.c:ltiv<-iment~c 'JiolcnLos, y 

coaccionfindolo con ello, ante el temor de mayores

danos futuros, a someterse a determinadas condicio 

nes en el m~ncjo de sus negocios. (23) 

De la anterior deficini6n, ·~icolás 

Falcone, hace la siguiente clasificación de los 

boicots: 

1_ 130TC()'J'S J>HIMARTO. Se produce 

Ci.lil r; r] r.; un a G rr;;;,. r1 i Z.<l e i 6n ~~ s t r ti et u r.-c:-1 c.1~1 e.Je c111p 1 <~ ;""l<.1os-

deja, mediante una acción concertada de tener tra-

to conel empleador_ 

2. BOICOTS SECUNDARIO_ Se origina 

cuando esos empleados inducen a otros a romper sus 

relaciones comerciales con un empleador anterior 

mediante la amenaza de idéntico boicot contra ta--

les otros si se rehusar. ellos a cumplir con la exi 

gencia_ 

3_ BOICOTS RE'I'ROSPEC'I'IVO. (Back-

23) Bouvier,Law Dictionary Tercera Revisión. 
Edici6n 1.914~ West Pub. Co. Vol. I Pag. 

Sa. 
385. 
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ward Boycott) los obr0ros ocupados en los procesos 

de fabricaci6n más avanzados rehusan trabajar en o 

con material en cuya etapa anterior de fabricación 

han intcrv~nido trabajadores no agremiados. 

BOICOTS PROSPECTIVO. ( For.vard-

Boycott) Ocurre cuando trabajadores agremiacos oc~ 

pados en etapas inferiores de la f~bricaci6n se 

niegan a trabajaren material que probablemente uti 

lizaran en la etapa siguiente obreros no agremia-

dos_ 

5 - (Lateral Boi-

cott) es el que se declara con materiales, no con 

el propósito de organizar a trabajadores en los 

procesos de fabricación anteriores o posteriores, 

sino a fin de obligar a dar empleo a miembros del 

m~smo sindicato en el mismo nivel de fabricación. 

Los boicots hacen su aparición en

los Estados Unidos al comienzo de la r:l<'.'-cadrt de 

1880, y los 'I'ribun<'l.)cs los consideran como "acue_E. 

dos concertados por una cierta cantidad de perso

nas para realizar algún acto ilegal o conseguir un 

objetivo legal por medios ilegales". 

"Se los trataba como aspiraciones, 



y se admit~an acciones por da~os contra ellos y se 

otorgaban mandamientos prohibitivos, por emplear

se en ellos l_a fuerza y la i ntimidac i6n". ( 
24 ) 

Desde el ano de 1914 hasta 1932,el 

mandamiento prohibitivo contra los movimientos de 

fuerzas obreras, fue el arma m;!is eficaz al alean-

ce de los patronos para proteger la propiedad y 

los derechos de propiedad contra la obstrucción 

de piquetes, huelga y boicots. 

14_ LA LEY NORRIS-LA GUARDIA DE 1932_ 

En 1932, el congreso en virtud de

la Ley Norris-la Guardia aval6 y legitimó los m•
todos que las organizaciones obreras utilizaban pa 

ra promover sus intereses, y permitió que los sin 

dicatos obtuvieran o persiguieran sus leg~timos -

intereses~ oponiéndola constantemente y a su fa--

vor contra el mandamiento pohibitivo_ 

Esta ley se fundaba en el poder 

otorgado al congreso por el art~culo III de la 

Constitución de Estados Unidos para regular la Ju

risdicción de los tribunales federales. 
24) Wigmore J.H. The Boucott and Kindred Pratices 

as Ground for Damages_ 21 AM.L.Rev.509(1887). 
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risdicci6n de los tribunales federales_ 

El citado art~culo de la constitu-

ción dice: 

"El poder judicial de los Estados 

Unidos recidirá en una Suprema Corte y en los Tri 

bunales Inferiores que el congreso periódicamente 

cree y estab1ezca". 

El Poder Judicial se extenderá a tQ 

dos los casos de derecho y de equidad que surjan

en virtud de esta constitución de las leyes de E~ 

tados Unidos y de los tratados celebrados o que se 

celebren baje su autoridad. 

Esta 1ey surgió a intención del 

congreso y con idea 1aborista y para privar a los 

tribuna1es federales de la facu).tad de emitir man 

damientos prohibitivos "en todos los casos que i_m 

plicasen en conflicto laboral. o surgieren de é1" 

y restringir 1a facultad de dichos tribunales pa

ra prohibir otros conflictos laborales como no -

fuese después de establecidos ciertos hechos por 

el Tribuna).. 

El alma de esta ley se encuentra -

' ~ ~ - -
r ~ . -- - . - ,.. ~ -- ~-- . 
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en 1as Secciones 3,4,7 y 13. 

LA SECCION 3º Declara que los con 

tratos individuales con compromiso de no afi1ia-

ci6n son contrarios a la pol~tica pública y no se

rán ejecutables ante los Tribunales Federa1es~ 

La ley en esta sección, no hace 

menci6n expresa a la denominación yelow dog, pero 

el lenguaje emp1eado describe a este tipo de con--

trato~ Se ha negado ejecutoriedad legal a tales -

contratos en virtud del principio según el cual -

los derechos individuales pueden ser objeto de re

g1amentaci6n gubernamental cuando el ejercicio de 

ellos se ha declarado perjudicial para la salud, 

la seguridad y el bienestar general de la salud. 

y los tribunales apoyaron esta Sección 3: en vir

tud de este principio vital, pues se protege con 

el mencionado principio el bienestar común de los 

trabajadores y se fomenta el bien p~blico. 

LA SECCION 4. Permite a los traba-

jadores hacer huelgas, organizar piquetes y el boi 

cots primario y secundario,as~ como dedicarse a 

actividades conexas o afines. Protege espec~fica-

mente de estas actividades de la intervención judi 

cia1 en forma especial del mandamiento prohibiti--

---- - - - --- -
'I' -- > • - ~-. 
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vo, las siguientes y que son 9: 

I_ Concertarse para efectuar un pa 

ro o negarse a tr~bajar. 

Afiliarse a un Sindicato o man-

tener la afiiiaci6n. 

III_ Brindar ayuda financiera a ?er-

sonas que toman parte en un conflicto laboral o -

que están interesadas en él. 

IV_ Prestar ayuda a una persona que 

participa o est~ interesada en un conflicto y que

puede est;:ir implicada. en un 1-itigio. 

V. Dar pub1-icidad a la existencia 

de un conflicto usando cualquier método que no en

trañe violencia o fraude_ 

VI_ Reunirse pacíficamente para pro

mover los intereses de los participantes en un co12 

flicto laboral. 

VII. Notificar cualquier persona de 

la intenci6n de dedicarse a las actividades enume

radas en los puntos 1 a 6, ambos inclusive. 

VII. Convenir con otros para dedi

carse o no dedicarse a las actividades enumeradas 

6, ambos inclusive. 
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IX_ Inducir o aconsejar sin violen

cia o fraude a realizar cualquiera de las activid3'!. 

des antedichas. 

La sección 7, estipula que los trib~ 

nalcs federales no podrán librar mandamiento prohibi 

tivos en casos de conflictos laborales, sino es de~ 

pués que el tribunal haya decidido sobre las siguie~ 

tes casos de hecho: 

I. Comisión o amenaza de actos ile-

gales. 

Comisión o inminencia de comi---

si6n de un da~o irreparables a la propiedad. 

III. Será mayor la pérdida que sufri

rá el solicitante si se le niega la prohibici6n que 

la p~rdida que sufrirán los empleados o el sindica

to si se le otorga_ 

IV. El solicitante no tiene recurso 

o demandar en derecho. 

v_ I.a policía no puede o no quicre

proteger a la propiedad del solicitante __ 

La sección 13. Define el conflicto 

sala-
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rios y condiciones tanto de trabajo como de repre

sentación para fines de negociación, aunq11c no 

exista una telación de empleador y emplcndo. 

La mayor conquista de esta ley, tue 

ron las restricciones que impuso a los tribunales 

federales para la emisión de mandamientos prohibi

tivos en conflictos laborales, y además esta ley, 

permite a los trabajadores hacer valer por sí mis

mos sus propios intereses_ 

J5_ l'IQUETES Y LIBERTAD DE PALJ\BI:u\. 

El piquete es un medio de apelación 

p6blica, que trata de influir sobre la población 

para que, fr0nte a los hechos, retire su protec

ción a una empresa se~alada. 

que tes 

para el 

El principio general es que los pi

deben proceder de buena fé y pacif icamente 

logro de un objetivo legal. 

Los piquetes se organizan siempre 

junto a la huelga, y si cesa ésta, cesa también 

aquella_ 
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Los objetivos de los piqnet0s: 

a) Divulgar las circunstancias del 

litigio~ 

b) Persuadir a trabajadores no 

agremiados, clientes, proveedores y transportistas 

de materias primas a q'J.e adopten un<J. acti~nc1 que 

-

provoque una baja en los negocios del emplcador,

suficientc para iducirlo a ne0ociar un arreglo en 

relaci6n con la controversia_ 

e) Mantener alta la moral de los 

huelgi.:-tistas. 

Las probabilidades de tener rápido 

~xito y arreglo, depende en su totalidad del apo

yo de terceros, de mantener un bloque intenso y 

permanente en contra de la empresa o patrón, y si 

esto ocurre, es seguro que se conceda al sindicato 

conseciones dignas a favor del obrero_ 

En 1940 la Suprema Corte de Estados 

Unidos sostuvo que el dar publicidad ;-, una contro

versia laboral era usar de la libertad de expre-

si6n amparada por la Constitución y que ello era 

de interés público_ Con el tiempo se equiparó el 

der~cho de hacer 

• '± 
piquetes ,,, con la libert:ad de ex--
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presi6n~ Hoy d!.a se puede prohibir el pi.quctc que 

se considere contrario ~ la pol!.tica del qohicrno-

federal o esta ta 1, af~n cu<tndo estos sc-<ln nnc'Í i-icos 

o no y lu. suprema corte ha mantenido la con,c;t· i_Lu--

cionalidad c.!c l auxi 1 io a.-- 1 os mandamientos r,>rohi bi-

tivos aún en la forma en que los piquetes se rcali-

cen~ 

16. Li~ LIBERTAD DE PALABRA Y REUNION 

PACIFICA~ 

La enmienda primera a la constitu-

ci6n de los Est<:>dos Unidos dice lo siguiente: 

El Congreso no admitirá ley alguna

acerca de la oYicializaci6n de determinada reli--

gi6n o que prohiba el libre c-j0rcicio de ella~ o -

que restrinja la libertad de palabra o de prensa,

º el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y 

a peticionar el gobierno para reparación de agra-

vios ~ 

La Enmienda décimo cuarta, secci6n 

I, dice: 

Todas las personasnacidas o natura-

lizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdic-

ci6n, son ciudadanos de Estados Unidos, y del esta 

--~.-·-~-' .!--·- -
~ - --- ' - .. -;· ___ --':-
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do en que residan_ Ning~n estado dictará o aplica

r:'.i leyes que restrinjan los privilegios o inmunida 

d0~ de los ci u<l;.tdunos de Estados Unidos. ni ningún 

hertaci o los bic~rR sin el debido proceso 10gal.ni 

denegar~ a persona alqunn dentro de su jurisdic

ción la igual protección de las leyes. 

Las libertades de palabra y reunión 

pac~fica constituye las garant~as expl~citas que -

ni el congreso ni los estados pueden violar. 

17- LEY DE TRABAJO FERROVIARIO DE 

l'32G. 

J. La primera ley reguladora de -

las relaciones laborales en los ferrocarriles 1a -

sancion6 el congreso en 1888; en la que se dispo-

nía del arbitraje voluntario y la investigación de 

los conflictos laborales que amenazaran paralizar 

el negocio interestatal. 

2. En 1898 se promu1g6 la Ley Erd

man, que se basaba en la mediación y la conci1ia-

ci6n por parte del gobierno para la prevenci6n de 
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conflictos en el ámbito ferroviario con una junta

temporal que SP designar~a en cada caso, y más tar 

de al verse que la mediación no tra~a beneficios 

se empezó o. formaliz<1r lo.s ¡-:.rocedimicntos del arbi 

traje. 

3. L<J. Ley Neuland de 1913, establ~ 

ci6 una Junta de Mediación y Conciliación Permanen 

te. 

4. La Ley Admson de 1916, redujo a 

a horas las jornadas de trabajo para solucionar los 

conflictos laborales_ 

5. Ley de Transportes de 1920, esta 

ley creó la Junta de Trabajo Ferroviario de Estados 

Unidos con 9 miembros (3 para representar respecti

vamente a empresas ferroviarias, sindicatos y públi 

co) con autoridad para examinar y decidir todos los 

conflictos, aunque no era obligatorio el cumplimie~ 

to de las decisiones de la junta~ 

6. La Ley de Trabajo Ferroviario -

de 1926 y que reglamenta a las empresas ferrovia-~ 

rias y sus empleados: en 1936 una enmienda a esta-

ley incluyó dentro de ella a las empresas de tran~ 

- - -· ... -~:.-::::..~ -- ·..::.. ;,. ;:.. ~--"'-.. _--::...:;,~, ,.,..'";,~-~ 

- _:;~ --:::---.::_:-_-..;.¡;;;:;;:::..o.:::::;:;:x::-_~.::- -~ ---;"--~-:.-

. - -
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Esta ley controla a sus subordina

dos de la siguiente man0ra: 

a) Impone deberes positivos tanto -

a las empresas de transportes como a su empleados. 

b) De=ine derechos y regula su pro-

tecci6n~ 

c) Se~ala los m~todos para solucio

nar varios tipos de conflictos y crea organismos -

para ajustar las diferencias. 

Los empleados pueden afiliarse al -

sindicato que deseen y ellos y sus empleados tie-

nen el deber de realizar todos los esfuerzos posi-

bles a fín de celebrar convenios escritos que reg~ 

lan salarios, reglamentos y condiciones de trabajo. 

La ley citada crea a la Junta Naci2 

nal de Mediaci6n, integrada por 3 miembros y son -

designados por el ejecutivo de la uni6n, y la jun

ta conoce de los siguientes casos: 

l_ Litigio entre las empresas y -

los empleados acerca de las modificaciones de ese~ 
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las de salarios, reglameDto o condiciones de trab~ 

jo. 

2. T~s conflictos entre empleados 

acerca de qui.enes habr~n de ser sus rcprese,-:':::antes 

debida.-nente designados ,, autorizados. Medi,,-,ntc eles 

e iones o por otros medios, la junta certi :fic:;o-, qu:ie-

nes han de rep~cscntnr a los trabajadores en sus 

negociaciones colectivas. 

I.,a le:')!" e=.;-tablece qtle er~ caso a~ un

conflicto entre la empresa y los empleados, y ai.-

cho conflicto no se so~uci.ona a trav6s de la rned~a 

ci.6n. la junta puede recomendarles el recurso de 

arbitraje voluntario (sección 5). 

Ahora b~en, si en el conflicto se 

rec1-:aza el arbitraj·2 ·,~oluntario, y la jur-1-l::a consi

dera que el comercio puede ser amenazado, hasta 

quedar interrumpí.do e3._ servicio de transportc 1 la 

junta notifica al Presidente de Estados Unidos, 

quien creu. u:-;.2. :'!~nta éie ernerc;¡encia para que conoz-

ca 1os hechos de litigj_o y le informe del. caso, y 

l.es concede a ambas partes primero30 d~as a la ju.n_ 

ta para que investigue y le informe y el Presiden-

te en 30 d~as deberá estudiar dicho informe. De..n. 
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tro de este tiempo, el sindicato no puede legal--

mente ~cudir a 12 huelga, pero los empleados no 

pueden introducir cambios en las condiciones exi-

En 193..; 1 a Ley de •rrabajo J.crrovia 

rio fue reformada, 0n su Sección 3 y se croó la 

36 miembros 18 e:-1 rcpre:sentaci6n de las empresas 

ferroviarias y 12 pnra los sindicatos nacionales, 

los que son pagac~os s12s ::;:-;alF!i.-ios por la part·-~ re-

E~:i~o:._--::: r~i 1:·1~11-)rcs cst:~in f~acu Ti: ~do::-:. pa

ra emitir f,:il.lcs juc1ic·iaJ:?:<::·:-J!·c· aplic-11·11cs ("'!"'"': con-

saJ.~rios o c0:¡d.ici0r~es de: r:ral~;:-ijo~ c1~ toCo8' los 

empleadcs ~/ obre:::--os que· se E .. ncuc ::t-rcn relaciona--

dos con el transporte ~erroviario y su servicio 

de mantenimiento_ 

Dispone que la 

Junta se cornpondrS de 4 divisiones, cada una inte 

grada por ic;nal número de representantes de empre-

sas y d..-. organizaci0nes J~;:ll-,o ra] es~ r:· · <"rcicncJo ju-

risclicci6n sol""Jre las r]iv0rs;'!s act.i-.:Tidades cJe S\lS 
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representados en 1a actividad del transporte ferr..Q. 

viario. 

La J ey es t:ablccc: qt,e si cualquiera

!.1<.~ la::-.; divisionc·s no se pont'. de acuerdo sobr.e una 

.-Jr..!ci s i6n 1 '):- s0 t=>roducc un e:..> L .... ne-amiento en l .:is nc

goci aciones o tnl decisi6n no reGnc la mayoría de 

'"' l fallo, que a·-~bc r:'i cmi t irse por cscri to y si la 

empresa no la cumple, se puede solicitu.r al Tribu

nal de Distrito de Estados Unidos que haga cumplir 

dicho fallo o lo anule. 

J 8. LEY :-;i\CTONAJ, DE RELACIONES DE TRABAJO 

DE 193S ... 

La ~~cional de Recuperació.1 In-

dustrial de 1933, represc•riT_ü '8n es:Fuerzo del go-

bicrno nacional norteamericano, :ar~ remediar la 

depresión económica, -=liminando prohiu_:_ .; ,- :.-2s es

tablecidas en las leyes antitrust7 prohibiendo al 

comercio que se organizara y controlara los pre-

cios ... 

Uno d'-'· los urop6sitos de 12 ley, 

1as 

r~ducir y solucionar 

normas laboral~s. sin 

e] desempleo y mejorar 

embargo, es~a ley fraca 

s6, ya que en 1935, cur.tndo la Suprema Corte decl.e_ 
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r6 la insconstitucionalidad de la ley en el liti-

gio SCilECf1'I'ER Po1:1.:rnY CORP. vs - ESTADOS L''..,iIDOS; la 

fall"l esp0cifica de la ley, segfin la suprema cor-

te, C::~~t:;:ibr:! 1?~!1 r~l i_nt-c·nLo (1•-:- r0glamcntaL la.s horas

de tra.b;::ij(::- :.r los ~~ol;".).rios <.l*~ 1.ns tralJaj adores r~n -

cl~rcicio cst0 qua esca 

f::n ~._rj rt_11r] dc~l ~-l:-r\Ca~~O de QSt:u. l0'-,r 1 

el senado::::- por i'Juc-;;~~ ~1-1--:i?-}:, l<.011..-.. rL \·:c_cJncr, nrosent6 

1a Le~r t~acional dc> F'_.-_·1~1cic:i:-:cs c1c rrraba--}o ''-." c1uc fi.J.6 

aprobada por w.rn1:JL1S c:1r.-,¡j.ras ~1 27 <Je --jl.1nio cl0 J_935 ~ 

Est~ 1cy contcnia las 

siguientes 

1.Ll vrc.:' ·_:,,_~c:i.(>n co11t:rzi 

daci6n por parte r •ocntes patronales. 

2. L<'> prc~r,cci6n contra el despido 

o la discriminación por el cjcr~icio de activida-

des laborales_ 

3. Participación activa en las de-

Cre6 una Junta Nacional de Relac~o

nes de Trabajo y le otorg6 autoridad administrati-

va para realizar la pol~tica pública señalada en 

la. ley~ 

lectiva~ 

Su fin era estimular la ne~ociaci6n co--
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Los puntos principales de esta ley, 

conocida también como LEY Wi\GNER, res~.de en sus 

secciones 7, 8 y 9. 

En lL> sección 7, estipula que los em 
pleados tendr~n derecho a organizarse, a formar 

adherirse o contribu~r a orqnni..zaciones lnhornlcs, 

a !""le(~ociar col0c~j_·v~rrt1~nt r_· pc)1- medio c1r:~ ri:-·r)rcs1___..!-"1l:U._!2 

tes de su propia e1ecci6r. c]c~cJ. icar se:-- ac 

tividad-::·s concertnclas <le común acuerdo p<1r<'l. los fi 

nes de la r.e~Jociaci6n colectiva 'tl otra ay\1cJa o pro 

tecci6n reciproca. 

E~ ln sección B, se respaldan las 

garantias que otorga la s0cci6n 7, contra las dis

tintas formas de activiC::aC :~;::,.t::::-onal o en las prác

ticas laborales desleales, como podrian s0r Las si 

guientes;; 

a.} Obst1:,.cc.iAn, restricci..6n o -

coacción_ 

b) Dominación de orqaniz;:iciones l.e. 

borales. 

e) Alentar o desalentar aCiliacio-

nes a organizaciones laborales, mediante la discr~ 

minaci6n en las contrataciones o en la conserva---

ci6n , los términos o las condiciones del empleo. 

d) Discriminación contra empleados 

por presentar acusaciones o testimoniar en contra 



del patrón_ 

te con el 

dos_ 

e) Negarse a nego~iar 

representante desginaao por 

98. 

colectivame_!2 

los emplea--

En la sección 9, se acoge el princi 

pio de mayor~n parR la elección de representantes-

negociadores_ Se protcry:-· el voto secreto de votan 

tes trabajadores y en algunos casos, l~:i. ,Junta pue

de señalar la forma del nombramiento. 

La sccci6n lR, confiere a la junta

poder para impedir qoc cualquier persona realice 

prti.cticas l;:ibor;:,.lcs desJ.c;:;.l•':'S que afecten al. comer 

cio_ 

A-nora bien, 1. ~ sección 8, l) dice: 

"constituirá pr '«- · i ca laboral desleal, por parte 

de un empleador, obb~~ restringir o forzar a 

los empleados en su ejcrc~~ ~ de los derechos ga--

rantizados en la sección 7". 

Actos concretos comprendidos en la-

categor~a de obstrucción so~: el soborno, el es--

pionaj e, las ;:,rnc!'azas ~ la lista negra~ ta lle res f~ 

gitivos. 

La promesa de recompensar a los tra 

bajadores querechacen la agremiación y en general

toda actividad que tenga por f~n obs~ruir, desbara

tar o entorpecer las libres actividanes de organi-
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zaci6n del personal. 

Es importante estudiar de 

una manera aunque sea somera, la apreciaci6n que 

hace el derecho laboral de Estados Unidos acerca 

de la "dominación de sindicatos" y del concepto -

que de él se tiene, en contraposición con la prác-

tica de los sindicatos en nuestro derecho laboral. 

La sección 8,2) declara práctica la

boral desleal del empleador ejercer actividades de 

dominación y obstrucción en la formación administr~ 

tiva de una organización laboral, o contribuir a -

ella con alguna aportación financiera o de otra ~n

dole _ 

La sección 7, garantiza a los traba

jadores completa libertad en la elección de sus re

presentantes, y u~a de las principales causas por-

las que el o empre~ar; ~s obstaculizaban esa libe~ 

tad o consistí.a en la creación de "sindicatos de -

empresa", que no es m~s que una fcrma de organis-

mos manejados por los propios empleadores, y la -

ley laboral americana considera que los acuerdos -

tomados por este sindicato son falsos o ilusos pa

ra los trabajadores_ 

Ahora bien, la ley objeto de estu-

dio considera actividades prohibidas: 

l~ formaci6n pura y simple de un -

sindicato de empresa por un empleador o su agente. 
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2. expresiones hostiles del empre

sario entra un sindicato afiliado o externo, ·y en 

apoyo del sindicato rival dominado por el mismo 

empresario. 

3. un empleador que i duce a su pe.E_ 

sonal a que cancele su afiliaci6n a un sindicato 

rival y se afilie al de su preferencia. 

4. hacer proselitismo para un 

"sindicato de emprcs;:i." por personal superior, cons 

tituye dominación ilegal. 

s_ una donaci6n de cuatrocientos

d61ares y el derecho a explotar un comedor que 

rend~a de cincuenta a cien dólares netos mensua-

les, se consideró índice de dominación. 

6. cuando el empleador pagaba cuo

ta de afiliados de todos los miembros que se agr~ 

miaban al sindicato preferido por él, la Junta co~ 

sider6 el hecho como ~ndice de dominación. 

7_ la prueba de que todas las 

asambleas y actividades 

zaban en dependencias de 

sonal directivo de ésta 

de organización, se reali 

las empresa y que al per

se le pagaba por el tiempo 

que hab~a dedicado a organizar un sindicato inde

pendiente, se tuvo como ilegal. 

8. la ausencia de acta de consti

tuci6n, estatutos o requisitos para la filiación, 
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fuera del hecho de ser cmpl.eado de la empresa en -

el. proyecto de representación de los trabajdores,

se tom6 también como dornir3ci6n patronal.. 

9. l.a falta de independencia econó

mica por parte del sindicato, se considera tambi~n 

como dominación. 

1.0 - la total ausencia de negociaci2 

nes col.ectivas entre un sindicato de anpresa y el 

empleador. 

1.1.. cuando las asociaciones indepen

dientes permitieron ~l jefe de personal. del ernple~ 

dor que resolviera unilateralmente recl.amaciones 

del personal, la Junta declaró ilegal el procedí-

miento_ 

Ahora bien, si la junta después de

investigar descubre q~e el empresario domina al --

sindicato, emite una 6rden 

cato trate cuestión alguna 

do existe un contrato para 

ti~as entre las partes, la 

dad del mismo. 

y prohibe que el sindi

can el empresario, cuan 

las negociaciones colee 

junta ordena la caduci-

As~mismo, la discriminación contra

alguna persona por sus actividades sindical.es o su 

afiliación, es il.egal porque infringe el. derecho -

legalmente reconocido a l.os trabajad~res para afi-

1.iarse y promover la agremiación: tambi~n es prác 
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tica desleal rehusase a dar trabajo a un obrero 

por el hecho de que sea miembro de un sindicato o 

se dedique a actividades sindicales. 

La ley faculta a la Junta Nacional 

de Relaciones de Trabajo, para citar testigos y -

dispone que ~sta, proteja a los testigos~ así la 

sección B subsección 4) declara que es práctica la 

boral desleal cuando el empleador "des-¡:-i..Je o hace 

discriminaciones de otro tipo contra un empleado

por haber prcsent<:ido acusaciones o prestado testi

monio de acuerdo con esta ley". 

Ahora bien, cuando la Junta Nacio-

nal de Relaciones de Trabajo determina que un em-

pleador ha violado l~ sección 8 subdivisiones l) 

3) ó 4) se emite 

g1o a la sección 

una orden de desagravio con 

10 c) mandando al empleador 

arre-

que: 

l_ Reincorporar al empleado al pue~ 

to que desempeñaba en las mismas condiciones y be

neficios de que gozaba. 

2_ Que cese y desista de cometer -

actos ilegales_ 

3. Pag·..ie todos l.os haberes perdí-

dos por el. empleado a ra~z de l.a práctica laboral. 

desl.eal., se le conoce a esta disposición como "ad 

judicación de haberes atrazados" y corre desde la 

fecha del. despido hasta la reinstalación del. tra-
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bajador~ 

En nuestro derecho mexicano, se 1e 

conoce como salarios caídos o ver.~idos. 

4. Exhibir avisos emitidos por la

junta en dependencias del empleador, de que ya no 

volverá a incurrir en prácticas labora1es des1ea-

1es que se especifican en el aviso. 

La sección 9 a) dice que es prácti

ca desleal el empleador que se niega a negociar c2 

1ectivamente con los representantes de sus emplea

dos, estas negociaciones o por lo general, sobre

jornales, antigücdQd, escalas de salarios, horas 

de empleo, aumento de salarios, por méritos adqui

ridos, gratiíicaci6n por servicios especiales, fe

riados, vacaciones, premios, condiciones de traba

jo, beneficios sociales, jubilaciones, planes de 

seguro, participación en ~as ganancias, despidos y 

tramitación de quejas. 

19 REPRESENTACION OBRERA. 

La sección 9 de la Ley Wagner, tie

ne 4 subsecciones de la a) a la d). 

may~ría de 

eligirá al 

a) Esta subsecci6n dispone que la -

una unidad de contratación constituí.da 

representante negociador_ 

b) Dispone y faculta a la junta a 
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determinar la unidad adecuada para la negociación 
colectiva. 

c) Confiere a la junta el poder rea 

lizar investigaciones y certificar a los represen

tantes negociadores y le perinite recurrir al voto

secreto o a cualquier otro método adecuado para -

comprobar la legalidad de la elecci6n del represen_ 

tante de los obreros~ 

d) Faculta a la junta en caso de -

práctica laboral presentar una 6rden ante el tribu

nal federal de apelaciones para que se le de ejecu

ci6n con la transcripción literal del expediente 

mismo que pasará al Tribunal de apelaciones. 

Las dos funciones de la junta son: 

l. Prevenir y evitar prácticas labo 

ra1es desleales de los empr~s?rios. 

2. Determinar si quieren o n6 agr~ 

miarse los empleados y si es uno o más sindicatos, 

determinar quien tendrá el derecho exclusivo como 

agente negociador de ellos~ 

Es pues, la junta el 6rgano más im-

portante y directríz y vigilante para 

presentaci6n y la eficaz resoluci6n de 

mas obreros. 

J..a buena re-

1.o s prob1e~ 

Bajo la Ley Wagner, 1.a Junta Nacio-
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nal de Realciones de Trabajo se compon~a de 3 miem 

bros desginados por el Presidente de Estados Uni-

dos y confirmados por el Senado. 

La junta delega poderes en su ase-

sor legal, en sus directores regionales, examinado 

res o sustanciadores de causa y en los funciona--

rios de audiencia. 

En los l2 años en que estuvo en vi

gor la LeyWagner, se registraron unos cien mil ca

sos de intervenciones por prácticas laborales des

leales y por desginaci6n de representación obrera. 

20~ LEY DE P..ELACIONES OBRERO-PATRONALES DE 

l 94 7 : (LEY TAF'l' -llJ"'-RTLEY) 

Esta ley naci6 al sesionar la octo-

gésima legislatura en 

mera vez en 15 años la 

anteriores 

enero de 1947 y, que por pr~ 
mayor~a era republicana ya 

el partido demócrata hab~a que en años 

ejercido el. control de la legislatura federal ini~ 

años de 1933 y 1946 y d~ terrumpidamentc entre los 

rante este tiempo 

los trabajadores 

se habf.a dado un 

organizados. Los 

total apoyo a -

republicanos 

acogieron las elecciones parlamentarias de 1946 CQ 

mo un mandato para imponer las restricciones nece

sarias al poder de las organizaciones obreras. 

A principios de 1947 una comisi6n -

senatorial precidida por el entonces Senador Robert 
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Fy Taft convocó a audiencia para establecer qué'

enmiendas a la Ley Wagner determinar~an una mayor 

estabilidad en el campo de las relaciones labora

les_ 

Sin embargo organizaciones obreras 

como la AFI y el CIO manifestaron que la Ley Wag-

ner funcionaba bien, y todo cambio lejos de bene

ficiar, perjudicar~a a la clase obrera. 

Pero a pesar de las protestas, el 

proyecto de Ley Taft Hartley se convirtió en ley 

en junio de 1947 aún en contra del voto del Presi-

dente Truman. Esta ley es más extensa y compleja-

que la Ley Wagner y consta de cinco capítulos. 

CAPITULO I_ 

Se refiere a las enmiendas a la Ley 

Wagner. 

Las conclusiones y normas que con-

tiene la ley en este capítulo son las mismas a de 

la ley Wagner y se refiere a prácticas laborales -

desleales por parte de empresarios y obreros sobre 

representantes negociadores, elecciones y leyes -

estatales. 

Por lo ~üe se refiere a las prácti

cas laborales desleales antes sefialadas,esta ley -

trata de eliminar el desequilibrio que dicen había 
a favor de la clase obrera. 
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La junta Nacional. de Relaciones de 
Trabajo, siguió teniendo 1.a misma función~ se cre6 

con esta ley la oficina de Asesor~a General para -

i..~vestigar prácticas laboral.es desl.ealcs y determi 

nar si la junta debe admitir o no la queja. La -

nueva ley estipula que 1.a junta podr~a pedir a 1.a 

suprema corte la emisión de mandamientos prohibiti 

vos en casos que impliquenb:ri..cots secundarios y 

conflictos de jurisdicción entre organizaciones 

obreras. 

Se agrega a la nueva ley, en la ses 

ci6n 8 1.as subsccciones de la bl) a la b6). 

La sección 8 b l.) Dispone que será 

práctica laboral desleal la cometida por una orga

nización laboral. o sus agentes en 1.os sig~ientes -

casos; 

l) Obstr,.iir o violentar a los emple~ 

dos en el. derecho que se 1.es garantiza en la sec-

ci6n 7: a condición de que este p~rrafo no lesione 

el derecho de una organización laboral., a estable

cer sus propias normas a propósito de la adquisi-

ci6n o retenci6n de la calidad de afiliados a el.la: 

o de un empleador a la sel.ecci6n de sus represen-

tantes a 1.os fines de la negociación col.ectiva o de 

la conciliación de agravios~ 

La sección 8 b 2) Declara práctica 

laboral desleal. por parte de un sindicato 1.os si-
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guientes casos: 

1) Inducir o tratar de inducir a 

un empleador a que haga discriminaciones contra un 

empleado, violando los dispuesto en la Subsecci6n 

a 3) ; o a hacer discriminaciones contra un emplea

do a quien se le ha rechazado o rescindido 1a afi

liación a dicha organización, por alguna causa di~ 

tinta de su incumplimiento en el pago de las cuo

tas periódicas y de los derechos de admisi6n uni

formemente exigidos como condición para adquirir

º conservar la calidad de afiliado. 

La sección 8 b 3): dispone que in

curre en práctica desleal laboral, la organiza--

ci6n que se niegue a negociar colectivamente con

un empleador siempre que sea el representante de 

sus empleados, y al efecto, dicha sección dice al. 

definir la negociación que "cumplir l.a obl.igaci6n 

mutua del empleador y el representante de los em

pliados, de reunirse en épccas razonables y conf.§:_ 

renciar de buena fé, sobre sal.arios, horas de tr-ª. 

bajo y otros términos 

negociar un convenio, 

en él. se origine". 

y condiciones de empleo, o 

o cual.quier conflicto que 

La sección 8 b 4) : se refiere tam

bién a prácticas laborales desleal.es y el princi

pal. objetivo es l.a prohibición de boicots secund-ª. 

rios y de huelgas il.egal.es1 a esta sección, se l.e 
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agrega para una mejor comprensi6n dos subseccio-

nes la a) y la b)~ 

La subs€cci6n a) : está dirigida con 

tra toda acción secundaria destinada a perturbar -

las relaciones comerciales de empleados indepen--

dientes~ Prohibe as~mismo, las huelgas secunda---

rias y primarias, cuyo objetivo sea obligar a un -

empleador o trabajador por cuenta propia, a afilia~ 

se a una organización laboral o patronal. 

La subsecci6n b) prohibe la huelga 

contra un empresario, con el fj'._n de obligar a otro 

empresario a reconocer a una organización laboral 

no certificada por la Junta Nacional de Relaciones 

de Trabajo. 

La subsecci6n e) prohibe las dispu

tas que pudieren surgir cuando dos o m~s sindica-

tos de distintas federaciones contiendan entre s~ 

por el derecho a representar al personal de una -

misma empresa~ 

La subsecci6n d) prohibe a una orga 

nizaci6n obrera declarar o inducir a una huelga, 

con el propósito de obligar a un empleador a que 

asigne determinadas tareas a "empl.eados de tal. o 

cual organización laboral, o de un oficio, gremio

º clase determinada, en vez de hacer1o a un emp1e~ 

dor de otra organización 1abora1, o ~e otro oficio, 

gremio Oclase, a menos que dicho empleador deje de 
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ajustarse a una orden o certif icaci6n de la Junta 

Nacional de Relaciones de Trabajo que determine el 

representante negociador de los ~mpleados que rea

lizan dicho trabajo. 

21. DOCTRINA DE LA SUPREMACIA FEDERAL. 

La doctrina de la supremac~a fede-

ral queda establecida en la sección 10 a) de la 

l.ey Taft-Hartley al decir: "que la junta queda f..e_ 
cultada por convenio con cualquier organismo de 

cualquier estado o territorio. para traspasar a la 

jurisdicci6n de dicho organismo, cualquier caso 

que se presente en cualquier industria. (salvo la 

industria minera, la confección de vestidos, com~ 

nicacioncs y transportes, a menos que su carácter 

sea predominantemente local) • a~n cuando tales ca

sos impliquen conflictos laborales que afecten el 

comercio, siempre q~e la disposición de la ley es

tatal o territorial aplicable a la resoluci6n de 

tales casos por parte de dicho organismo no armo

nice con la correspondiente disposición de esta -

ley o haya sido objeto de una interpretación in-

compatible con ella_ 

Y al respecto 1a constituci6n de 

los Estados Unidos hace valer 1a doctrina de la 

supremac~a federal en su art~culo VI sección 2 a1 

sefialar que: "esta Constitución, y las leyes de -

los Estados Unidos que en virtud de ella se die-
ten ••• serán la suprema l.ey del pa~s1 y los jue--
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ces de cada estado, estarán sujetos a e11a, pese

ª cualquier disposición en contrario contenida en 

la constitución o en las 1eyes de cualquiera de -

los estados"~ 

De lo anterior se deduce que un e~ 

tado no puede intervenir o decidir en casos de r~ 

presentación crue sean de competencia federa1 sin 

embargo, si puede intervenir ejerciendo su juris

dicci6n sobre todo comportamiento que implique -

vio1encia o amenazas de violencia. 

22Q LA HUELGA. 

r~a sección 13 de la Ley que se es

tudia, ampara el derecho de huelga de los trabaj~ 

dores, siempre que la huelga sea legal. 

Son huelgas ilegales, la de brazos 

ca~dos, las que implican boicot secundario, las -

destinadas a obligar a pagar trabajos o personal 

improductivo {Featherbedding) y l.os que coportan 

prácticas 1aboral.es deslea1es. 

23~ CONCILIACION DE CONFLICTOS LABORALES EN IN

DUSTRIAS QUE AFECTAN EL COMERCIO, EMERGEN_ 

CIAS NACIONALES. 

La secci6n 201, sena1a las formas 

en que se pueden solucionar 1os conflictos 1abora-



les¡ as~ se habla de la mediación, de la concilia

ci6n y el arbitraje,. y al respecto dice: "El con-

greso juzga que se ~ueden asegurar relaciones labo 

rales sólidas y duraderas y el adelanto del biene~ 

tar general del pa~s, mediante el arreglo de con-

flictos entre empleadores y empleados a través de 

conversac~ones y negociaciones colectivas entre pa 

trones y sindicatos. La mediación, es el acto de 

un tercero, en función de intermediario, tendiente 

a inducir a las partes en un conflicto laboral, 

a que reanuden negociaciones que se hab~an suspen

dido por la· imposibilidad de llegar a un arreglo -

en orgen a la celebración de un convenio laboral. 

la conciliación, es un intento por un tercero in-

tervéniente, de alcanzar una solución amigable de 

las diferencias existentes, pero sin autoridad pa

ra decidir: cuando el empleador y el sindicato, 

después de haber sometido el conflicto a una junta 

mediadora, convienen también en respetar la deci-

si6n de un tercero, el procedimiento se denomina

arbitraje". 

Un árbitro conoce del asunto que le 

es sometido para su estudio y consideraci6n y su

decisi6n se llama laudo arbitral. 

Para la solución de estos conflictos 

se creó el Servicio Federal de Mediaci6n y Conci

liación, con sede en la capital de les Estados 



113. 

Unidos que es la ciudad de Washington Distrito de 

Columbia (D~C) 

24~ HUELGAS DE EMPLEADOS PUBLICOS. 

La secci6n 305, declara i1ega1 que 

1os emp1eados de1 gobierno federal, participen en 

hue1gas, todo emp1eadoquc participe en una huelga, 

dice la sección, "será inmediatamente despedido de 

su empleo y perderá su condición legal de empleado 

p~blico si lo tuviere, y no se le podr~ readmitir 

en el empleo durante 3 a~os. y en ningdn organis

mo del gobierno federal". Se aduce como razón pa

ra prohibir que 1os empleados del gobierno ocurran 

al procedimiento de huelga en que los servicios g~ 

bernamentales federales o estatales no deben per

turbarse. 

Es de hacerse notar, que aún cuando 

se realizan diversas enmiendas a la anterior 1ey, 

continu6 en t~rminos generales en igual 

que fuá precisamente en la forma en que 

daron las diversas secciones de 1a ley, 

fondo continuó vigente en la mencionada 

forma, ya 

se enmen-

pero e1 -

1ey. 

25. LEY DE INFORMES Y DECLARACIONES DE 1959. 

(LES LANDRUM - GRIFFIN) 

Esta 1ey se sancion6 ante 1a comiei6n -
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selecta para la investigaci6n de actividades irre

gulares en las relaciones obrero-patronal.es o 11.a

mada también Comisi()n r-~c. Cl.ell.<c~n, despu~s de más 

de 2 anos de audienc~as p6b1icas, y su fin antes 

que nada era poner un freno a las constantes viola 

cienes de que era objeto la ley _Taft-Hartley y CQ 

mo resultado del estudio de las violaciones come-

tidas, la comisi6n Mc.Clel.lan, recomend6 que el. -

congreso ampliara el alcance de la legislación fe

deral a fin de eliminar los actos delictivos y los 

procedimientos ilegal.es, eliminación que consist~a, 

en enmendar a la Ley Taft-Hartley, enmiendas que 

entraron en vigor casi todas el. 14 de septiembre 

de 1959, con la Ley de Informes y Declaraciones, 

introduciendo esta ley una nueva disposición 1ega1 

en el. derecho laboral. 

La intervención directa del. gobierno 

federal, tanto en la orsanizaci6n interna, como en 

los asuntos de las organizaciones gremial.es. 

Esta ley consta de 7 t~tu1osa sabers 

TITULO I. Confiere derechos a los miembros de 1as 
organizaciones laborales. 

a) Libertad de palabra en el sindicato. 

b} Libertad para elegir libremente sus 

representantes, vetar 1os acuerdos de cuotas sindi 

caies fijadas sin causa justificada, y oponerse a 
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mu1tas excesivas, suspensiones o expu1siones sin

ser oído en audiencia imparcial. 

c) Libertad de segu~r un procedimiento

judicial en contra del sindicato. 

d) Derecho a saber las cláusulas de su -

contrato de trabajo y ser informado de las dispos~ 

cienes de la ley por el sindicato. 

TITULO IIe Garantiza derechos a los miembros del 

sindicato para que éstos, suministren 

a sus afiliados diversos tipos de in-

formación, permitiendo además que és

tos difundan y hagan cumplir tales ga

ranti.as. 

Es en éste t~tulo en donde el gobierno 

federal interviene en los asuntos administrativos 

de las organizaciones obreras, y puede exigir de -

los empleadores ciertos informes que tratan con -

las organizaciones sindicales. 

TITULO III. Este t~tulo de la ley faculta la crea

ción de una administraci6n fiduciaria, 

que es una "sindicatura" u otro medio 

de supervisión o contro1, por e1 cua1 

una organizaci6n laboral suspende 1a -

autonorn~a que gozaba un organismo sub-
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a1terno con arreglo a su escritura

de constitución y sus estatutos, y 

se establece con el propósito de co

rregir sus irregularidades ya sean -

financieras, procesos democráticos, 

etc_ dentro de los sindicatos. 

TITULO IVQ Este t~tulo fomenta las elecciones libres 

y democráticas dentro de las organizaci2 

nes las orales y de acuerdo a las escri

turas de constitución y estatutos del -

sindicato~ 

TITULO V. Se refiere a los recursos que tienen las 

organizaciones laborales, y a la facul-

tad de los tribunales para el reembolso 

de los beneficios il~citos obtenidos por 

el depositaria difuciario y que ueben h~ 

cerse al s~~d~cato_ 

TITULO VI. Contiene varias disposiciones entre 1as 

que se encuentran la facultad del seer~ 

tario del trabajo para investigar si se 

ha violado o se está a punto de violar 

alguna disposición de la ley, se prohi

be además el piquete de extorsión c1as~ 

ficado ya como delito federa1 en la se~ 

ci6n 602~ 
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Relaciones Obrero-Patronales de 1947 

y son las siguientes principalmente; 

l~ Conflictos laborales sobre juris

dicci6n federal-estatal y que afectan el comercio 

interestatal. 

2. Delegac~6n de autoridad de la Jun_ 

ta Nacional de Relaciones de trabajo. 

3. Se 

Boicots Secundarios 

prohiben los procedimientos de 

y la prohibición de convenios 

sobre art~culos proscritos. 

4. Los piquetes de publicidad se de

claran leg~les bajo ciertas condiciones y se res-

tringe legalmen~e a los piquetes de reconocimiento 

y organización. 

Son piquetes Ce reconocimiento.- Los 

que se hacen en los 2~o:rededores de un establecí-

miento empresarial, para obligar al empleador a r~ 

conocer la organizaci6n laboral y negociar con ella. 

Los piquetes de organización.- Van 

dirigidos a los trabajadores y con ello se trata 

de persuadirlos a que se afilien a1 sindicato. 

Es interesantes la regu1aci6n que ha-
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trina del aliado en materia de h~elga y boicot se

cundario~ y al respecto es conveniente resaltar la 

explicación que nos hace Nicolás Falcone de la me~ 

cionada doctrina: 

"un empleador secundario cuyo perso

nal realiza trabajo de un empleador cuyo personal 

est~ en huelga y que, de no ser asi, hubieran rea

lizado los huelguistas, es un aliado del empleador 

contra quien se ha declarado la huelga. La-pre--

si6n económica ejercida por un sindicato en huelga, 

contra un empleador secundario no es pues, violato 

ria de las secciones 8 b 4 a), y al respecto se ha 

dictaminado que es legal el boicot secundario cu.a~ 

do un empleador no ere r.cutral sino un alidao, cua~ 

do él y otra empresa eran de la misma propiedad o 

se dedicaban a trab~jos complementarios, o el rea

lizado por contratistas independientes era el tra

bajo que deb~an de realizar los huelguistas. 

Conciliación, mediación y arbitraje.

La conciliación es el intento que realiza un terce 

ro para lograr una solución amigable en las dife-

rencias existentes entre-dos-partes,-pe~ócsin te-

ner poder para emitir un fallo. Mediaci6n es sin6 

nimo de conciliación. El mediador o conciliador -

habitualmente funcionario de un organismo federal. 

o estatal. actúa como reconciliador, y su funci6n -



primordial. es reunir a los :litigantes a fin de ven 

tilar sus diferencias y llegar final.mente a un 

acuerdo y sortear el litigio. 

l.as partes 

El arbitraje es un proceso en el cual -

someten voluntariamente todas las cue.!!_ 

tiones en litigio al criterio de una persona neu-

t.ral., el. ábitro .. quien resuelve l.a divergencia. La 

decisi6n del árbitro rec.5-be el nombre de laudo ar

bitral.. La cuestión queda terminada en forma tan

concl.uyente como si el. fallo l.o hubiere dictado un 

tribunal. de justicia. 

En general podemos decir que el arbitra

je, es en los Estados Unidos, un instrumento o dis

positivo que se usa para resol.ver controversias 1a

boral.es surgidos durante la vigencia de un convenio 

de trabajo. 
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HISTORIA DEL DERECHO DEL TRABAJO EN 

CANADA. 

La estructura y fortaLeza presente 

del movimiento laboral en Canadá se encuentra en 

profundo contraste con la situación existente en 

el Momento de la Confederación. Hace un siglo, 

la econom~a canadiense era p=incipalmente agrícola, 

con unas pocas concentraciones de población e indu~ 

tria, para la década de 1820 y 1830, exist~an unos 

pocos sindicatos laborales, pero no existe ning~n

dato de que se h~yan extendido las actividades de

estas organizaciones más allá de las unidades loca-

les hasta la segunda mitad del siglo XIX. Actual-

mente el n~mero de sindicatos supera las l,500.000 

personas y est~ ampliamente dispersado seg6n indu~ 

tria, empleo y geo?raf~a. Cerca de uno de cada --

cuatro miembros de la f~crza laboral de uno de ca

da tres obreros no agrícolas de Canadá pertenece -

al movimiento sindicali~ta. 

El marco legislativo dentro del cual 

se realizan las negociaciones colectivas de traba

jo y que prescribe niveles m~nimos y otras formas 

de protección para los trabajadores, se ha venido 

desarrollando por casi el per~odo total de los --

100 a~os de historia de Canadá. Un punto inicial 

fué la ley de Sindicatos de 1872 (Trade Unions Act) 

que legalizaba los sindicatos. declarando que no -



debieran ser considerados como conspiraciones cri 

minales objeto de persecución basado en que res-

tringían el comercio, ya que los sindicatos se ve

~an obstruidos por la Doctrina del Derecho de Gen

tes Británico que así los consideraba ya que como 

se apuntó antes, sostenía que eran conspiradores -

que limitaban el comercio. 

La Ley de Sindicatos de 1872 (Trade 

Unions Act) otorgó a los sindicatos libertad para 

desarrollarse y perseguir sus 

vez condujeron a posteriores 

lesª 

objetivos que a su -

legislaciones labora-

l. EVOLUCION DE LOS SINDICATOS EN 

CANADA_ 

La mayor~a de los sindicatos que ac

tualmente funcionan en Canad~ está afiliada con -

una de las dos asociaciones sindicales centrales. 

La mayor de éstas, el (Canadian Labour Congress) 

Congreso Laboral Canadiense, comprende principal

mente sindicatos internacionales con sede en los -

Estados Unidos, pero también incluye un número de 

sindicatos nacionales y los sindicatos de tipo lo

cal~ El número total de sindicatos afiliados a la 

CLG en Canadá al comienzo de 1905 era de 1,181,000 

trabajadores. E1 otro organismo laboral central, 

1a Confederación Nacional de Sindicatos Obreros -
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(Confederation o Nationa1 Trade Unions) que fun--

cionan casi exclusivamente en Quebec, ten~a una 

afi1iaci6n, al mismo tiempo, de 13 federaciones y 

un número de locales no federales. Su número total 

de miembros ascend~a a 150,000 personas. 

El crecimiento del movimiento sindical 

de este pa~s ha sido influenciado grandemente por-

1os sucesos y desarrollos en evo1uci6n en los Este_ 

dos Unidos~ En los pasados cien a~os han habido -

numeroros intentos de "nacionalizar" el movimiento 

laboral en Canadá. Sin embargo, con la notable ex 

cepci6n de la parte del movimiento laboral repre-

sentado por la Confederaci6n Nacional de Sindica-

tos Obreros (CNSO) y unos pocos grandes sindicatos 

nacionales en la CLC, el carácter internacional del 

movimiento laboral de Canadá permanece siendo su 

caracter~stica primordial. 

En la década anterior a la Confedera

ción, los sindicatos que funcionaban en aquel tiem 

po en los Estados Unidos comenzaron a establecer -

sucursales en Canadá~ El primer intento, después 

de la Confederación, de formar una federaci6n na

cional de sindicatos se realiz6 en 1873, cuando 30 

sindicatos locales de Ontario formaron la Uni6n la-

boral Canadiense (Canudian Labour Union}. Durante 

varios a~os seguidos se realizaron convenciones pe 

ro la organización no prosperó, m~entrae tanto, 
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1os CabaJ..leros de1 Trabajo, (Knights of Labour), 

organización fundada en J..os Estados Unidos en 1869 

organizó una asambJ..ea canadiense en J..881. T.os e~ 

ba1leros intentaron organizar a los trabajadores

sin discriminación de especializaci6n o emp1eo, y 

para final.es de 1a década de 1880 pretend~an tener 

un n6rnero de asociados de 16,000 personas. 

En 1a segunda convenci6n de Sindicatos, 

y las Asambleas de 1oe Cabal.leras del. Trabajo, en 

1886, se estableci6 el Congreso de Profesiones y 

Trabajo deJ.. Dominio (Dominion Trades and Labour 

Congrese). En 1893, este se convirtió en e1 Cón-

greso de Profesiones y Trabajo de Canadá (Trades -

and Labour Congress of Canadá). 

En abril. de 1956 e1 Trades and Labour 

Congress of Canadá y e1 Canadian Congress of La-

bour se unieron para formar e1 Canadian Labour --

Congress. 

Justamente a comienzos de1 sig1o, 1os 

sindicatos internacional.es, parte de1 Congreso de

Profesiones y de1 Trabajo (Trades and Labour Con

gresa} que estaban afi1iados con 1a Federación Am~ 

ricana de Trabajo en los Estados Unidos, obtuvie

ron control de1 congreso y se tomaron medidas, m~ 

diante un cambio en 1a Conetituc~6n. para e1:Lmi
nar e1 "Sélndica1!..smo dobJ..e" (m6.a de un sindicato 
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en una profesión o industria). 

En 1902 siguió la expulsión de 1as 

Asam.b1eas Regionales de Profesiones de los Caba11e 

ros del Trabajo, conjuntamente con otr~s, ~ormaron 

una nueva federación titulada Congres6 Nacional de 

Profesiones y del Trabajo. Esta se convirtió en la 

Federación Canadiense del Trabajo en 1908. 

Otra división en el movimiento labo-

ral de Canadá, centrado en el oeste, culminó en -

1919 con la formación de una organ1zaci6n denorni-

nada el Gran Sindicato. Esta organización buscaba 

la organización de trabajadores por industrias mas 

que por profesiones y obtuvo prominencia después -

de la Huelga General de Winnipeg en 1919. Preten

día tener 41,500 miembros en aquella época. Sin-

embargo, debido a conflictos internos y a la oposi 

cíón de los gobiernos federal y provincial, así co 

mo de la CPTC, pronto comenzó a disminuir su in-

fluencia. 

Mientras tanto en la provincia de Qu~ 

bec, se realizaban intentos para federar los sindi 

catos que por un cierto número de a~os habían sido 

organizados con la filosofía social de 1a Iglesia 

Católica. El origen de este desarrollo puede ser 

localizado en un cierre (lock-out) ocurrido en 1a 

ciudad de Quebec en 1900, realizado por varios f~ 

bricantes de calzado y tres sindicatos loca1es. 
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E1 arzobispo de Quebec, fué nombrado para arbitrar 

1a disputa y.recomendó que los sindicatos revisa-

sen sus constituciones de acuerdo con los princi--

pies social.es establecidos en la encíclica Rerum-

Novarum de 1891 del Papa Le6n XIII. Las sugeren--

cias del. arzobispo exig~an, dentro de otras cosas, 
el. nombramiento de capellanes que orientasen las -

deliberaciones de 1os sindicatos de acuerdo con 

las enseffanzas social.es de la iglesia. En 1912 se 

formó el. primero de dichos sindicatos entre 1os 

trabajadores papel.eros y pronto se organizaron uní 

dades entre otros grupos industrial.es y profesion~ 

l.es. 

En 1918, se unieron estos sindicatos 
en la ciudad de Quebec, bajo el. nombre de Consejo 

Central. Nacional de Oficios y Trabajo. Más tarde 

en el. mismo affo, se celebró una conferencia para -

toda l.a provincia y en l.a concenci6n de fundación 

celebrada en Hul.1 en 1921, se form6 una organiza-

ci6n permanente llamada Confederación Canadiense y 

Católica de Trabajo (CCCT). 

En 1927, l.os el.ementos obreros disi-

dentes a la Federación Canadiense del. Trabajo, La 

Hermandad Canadiense de Ferroviarios y los remanen 

tes del Gran Sindicato, se unieron para formar el. 

Congreso Pan-Canadiense de Trabajo {A1i-canadian 
Congress of Laobour) con 1a intención de 1ograr 
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la total independencia del movimiento s~ndical ca-

nadiensc. Sin embargo, la gran crisis de los años 

30 trajo consigo dificultades y, tanto el Congreso 

Pan-Canadiense y el Congreso de Profesiones y del 

Trabajo experimentaron disminución en su número de 

miembros. Además, los miembros de ambos congresos 

se encontraban poco satisfechos con sus dirigentes 

en este período, y la Liga Unitaria de Trabajadores 

formada por el Partido Comunista de Canadá, gozó -

de una existencia efímera en los primeros aftos de 

la década del treinta. 

Después de la promulgación de la Ley 

Wagner (Cap. del Derecho del Trabajo en los Esta

dos Unidos), de 1935 en los Estados Unidos, con -

sus cláusulas protectivas del derecho de los trab~ 

jadores a ingresar a los sindicatos y discutir con 

diciones con los patronos, comenzó a sentirse en 

Canadá una agitación por obtener una legislación 

igual. En el mismo a~o, ciertos sindicatos que --

formaban parte de la FAT (Federación Americana del 

Trabajo) constituyeron un comité de organización -

industrial. 

Estos sucesos dieron origen a una ac

tividad de organización en Canadá en aquellos sec

tores que previamente no estaban organizados, me-

diante ia asistencia prestada por los sindicatos -

pertenecientes al comité de organización indus---
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trial. 

En 1936 los sindicatos pertenecientes 

a este comité de organización industrial fueron 

suspendidos de la Fl\'J', por "Sindicalismo doble" y 

su expu ls i6n se eíectuó 1-n af'io más tarde y esto 

di6 origen a la rormaci6n rJo urt-i nueva federación 

en 1.os E:c t<'ldos t:niclos, el Congreso ele Organi zacio

ne s Indu•>t::.rialcs (r"ClI). En 1939, y b.::ijo ;)rcsión 

de 1.os sindicatos afili<'ldos a la FAT, la CPTC ex-

pulsó a las sucursales canadienses de los sindica

tos COI. 

Si bien las defecciones del. Congreso 

Pan-Canadiense de Trabajo dcbil.it6 esta organiza

ción en los anos 1930, estableció nuevas esperan

zas en las politic~s ~el sindicalismo industrial, 

la politica de acción y la intervención gubernati

va en 1.os asuntos c:conómicos. Las sucursales can~ 

diensccs de los sindicato~-' COI se unieron al Congre 

1940, se cambió 1.a constitución y se creó un nuevo 

organismo, el Congreso Canadiense de Trabajo 

nadian Congress of Labour). 

Ca-

Durante la segunda guerra mundia1, y 

posteriormente de ésta, la fuerza 1abora1 recibió 

un tremendo impulso organizativo. Entre 1939 y 

1949, el número total de afiliados ascendió de 

359,000 

mio<?nto 

a casi un millón de afiliados. Este 

continuó hasta mediados de la década 

creci 

de -



1950. Después de la tusi6n de 1a FAT y la COI en 

los Estados Unidos, El Congreso de Oficios y Tr~ 

bajo de Canad~ y el Congreso Canndiense de Traba-

jo celebraron una convenci6n 

en abril de 1956,que originó 

conjunta en Toronto 

la fusión de ambas o~ 

ganizaciones para convertirse en el Congreso Cana

diense de Trabajo. 

Mientras tanto, la Confederación Can~ 

diense y Católica de Trabajo experimentaba cambios 

importantes en pol~ticas y puntos de vista y a fi

nales de 1a década de 1950 parec~a que se iba a -

realizar una fusión con el Congreso Canadiense de 

Trabajo. 

rializ6. 

Sin embargo, esta esperanza no se mate-

En su convención de 1960, la CCCT cambió 

su nombre por el de Confederación Nacional de Sin

dicatos Obreros. También adoptó nuevos principios 

de adherencia a los principios cristianos, sin re

ferirse espec~ficame~~e a la doctrina socia1 de 1a 

Iglesia católica. 

Es pues, como se expresó al principio 

de este subtema, que las principales centrales 

obreras a.nivel nacional en Canadá son el Congreso 

~anadiense del Trabajo (CLC) y la Confederaci6n Na-

cional de Sindicatos (CFTU) • Ambas coordinan 1as 

actividades de sus afiliados y actúan en represen

tación de1 movimiento obrero en re1aci6n con 1os -

gobiernos y con 1os obreros organizñdos internacio

nalmente. 
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Ambas agrupaciones realizan convencio

nes bienales a las que asisten delegados de sus 

filiales y establecen pol~ticas res~ecto a salario 

y designan sus funcionarios. Sun fondos provienen 

de un impuesto perc:ipita que pagan sus filiales. 

Existen filiales del CLC en todas las provincias 

canadienses, y representan las 3/4 partes delos 

La mv.yori.a de ellas son -

sindicatos intc!:-naciona.l0s CJ1.,r> también está. afili-ª. 

dos al AFL-CIO de los Es~ados Unidos. La Confede-

ración Nacional de Sindicatos, cuyas filiales ope

ran principalmente en la provi cia de Quebec y nin 

guna de las cuales es internacional, re6ne alrede

dor d<? una décirr.a parte c~cJ_ totol de afiliados cana 

dienses totcl de u.fili<:idos de la -

provincia de cuebec, Los restantes afiliados per-

tenecen a sindic~tcs no afiliados a ninguna de las 

dos organizaciones mcncic~3das. 

L~s dos centrales obreras principales 

crean consejos obreros locales en ~~s principales 

áreas urbanas, y la CLC ha creado una federación -

obrera provincial en cada una de las provincias e~ 

nadienses. Estos o::::-ganismos coordinan las activida 

des de locales de las agrupaciones afiliadas a ni

vel municipal y provincial y se financían mediante 

una contribución percápita de las filiales dentro 

de su j~risdicción. 

En lo que conc~erne a su actividad po 
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1~tica, el Congreso Canadiense del Trabajo, man

tiene_ una estrecha relación con el Nuevo Partido 

Democrático, al que están adr.eridos muchos de sus 

sindicatos anexos. La confederación, en cambio, no 

ha establecido vínculos con ningún partido político 

particular_ 

Por intermedio de ambas centrales obr~ 

ras, la mayoría de los sindicatos canadienses están 

unidos a los trabajadores organizados en otras par-

tes del mundo. El CLC es miembro de la Confedera-

ci6n Internacional de Sindicatos Libres, que cuen

ta con filiales en casi cien países, y la CNTU está 

afiliada a la Conferenci_a Mundial Del Trabajo, que 

abarca a organizaciones obreras en más de 70 países 

Algunos sindicatos nacionales e internacionales son 

también miembros del Secretariado Internacional del 

Trabajo {ICFTU), de 1a Federación Internaciónal de 

Trabajadores del Transportc 1 o de alguna Internaci2 

nal Obrera, tal como la Federación Internacional de 

Sindicatos Cristianos de Trabajadores Metalúrgicos. 

2. LEGISLACION SOBRE LAS RELACIONES LABORALES. 

La leyes que gobiernan las relaciones 

laborales en Canadá son complicadas por la división 

constitucional entre el gobierno federal y provin

ciales. Bajo las leyes de relaciones laborales, 

los trabajadores y los patronos reciben 1a garantía 

de libertad de asociaci6n y el derecho a organizar-



se. 

Con respecto a 1os asuntos laborales, 

1a jurisdicci6n del par1amento nacional se entien

de hasta un número relativamente peque~o de indus

trias principa1mente navegación y embarque. banca

rios, transportes y comunicaciones interprovincia-

1es e internaciona1es y algunos otros sectores que 

han sido declarados por el Parlamento de Canadá co

mo de general ventaja para Canadá o para ventaja -

de dos o más provincias. Los gobiernos provincia-

1es tienen jurisdicci6n en asuntos labora1es re1a

cionados con otros sectores de 1a industria. inc1~ 

yendo la manufacturera, minera. de 1a construcción 

y del comercio. El resultado es que existen 11 j~ 

risdicciones que tienen autoridad con respecto a -

las cuestiones de trabajo: 1a federaly cada una de 

las diez provincias. A pesar de esta fragmenta--

ci6n de 1a autoridad. la legislación del trabajo -

ha evolucionado de acuerdo a lineamientos bastan-

tes s61idos y constantes. 

Tres principios amplios, elaborados y 

perfeccionados a través de un per~odo de cien a~os, 

son 1os ingredien~es del sistema canadiense de la 

legislaci6n sobre relaciores laborales. Primero, 

corno resu1tado de los cambios 1egis1ativos que co

menzaron en 1a década de 1870 y tomando corno mode

le la primitiva legislación británica, las restri.5:. 

ciones que el derecho común fijaba sobre los sindi-
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catos cedió su lugar al reconocimiento del derecho 

de los empleados a asociarse en organizaciones si~ 

dicales. Segundo, la legislación aprobada a princi 

pies de este siglo proveía servicios gubernamenta

les de conciliación y declaraba ilegales a los pa

ros de trabajo hasta que se hubieran satisfecho -

las medidas de conciliación. Tercero, basándose -

en gran parte en los avances de los Estados Unidos. 

durante la década del 40, en varios provincias ca

nadienses se incluyó la legislación adoptada en una 

serie de medidas, verdadero estímulo para el proce

so de los contratos colectivos. 

En 1872, como consecuencia de la acti

vidad huelguista y la imposición de penas de cárcel 

a los líderes sindicales, el parlamento aprobó el -

acta de los sindicatos que, al igual que el Acta -

Británica del año anterior, retiró a los sindicatos 

las responsabilidad del derecho común, por acusa-

ci6n de limitar el comercio~ en 1876, las enmiendas 

a la Ley de Enmienda del Derecho Criminal declara

ron ·legales las actividades pacíficas de los pi--

quetes de huelguistas. Así fueron eliminados los-

principales obstáculos legales a la participaci6n

de los empleados en las actividades de los sindica

tos. 

La intervención gubernamental en las

disputas industriales comenzó en 1900, con la pro

mulgación de la Ley de Conciliaci6n, por la que se 
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establec1.a el Ministerio Federal de Trabajo. La-

ley brindaba la conciliación gubernamental que se 

pod1.a poner a disposición de las partes en dispu

ta. En 1907, se introdujo el principio de la Con

ciliación obligatoria, con la introducción de la -

Ley de Investigación sobre disputas industriales. 

Esta ley que al principio se aplicó solamente a mi 

nas, transportes, comunicaciones y utilidades pú-

blicas, pero más tarde se limitó en su radio de a~ 

ción como resultado de una decisión judicial, pre

ve~a el nombramiento de una junta de conciliación, 

en caso de disputas, y a~ad1.a una nueva caracter1.s

tica, la p=ohibición de acudir a las huelgas o ce-

rrar establecimiento objeto 

justificasen a satisfacción 

al pleito hasta 

todos los 

que se 

legales respecto a la conciliación. 

requisitos -

Estos proced.!_ 

mientes var1.an en sus detalles según la jurisdic-

ción, pero consisten en dar traslado a la disputa 

a un conciliador, mediador o junta de conciliación 

o a una combinación de ello. Los conciliadores o 

mediadores son comúnmente empleados de jornada com 

pleta del ministerio de trabajo correspondiente, 

mientras que una junta de conciliación es, comun-

mente, un cuerpo tripartito formado por un presi-

dente neutral y un representante de cada una de -

las partes designado "adhoc" en caso de que surja

la necesidad. Los informes que resultal de las ac

tividades de conciliación o mediación generalmente 
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se hacen conoce p6b1icamente y 1as hue1gas o cie

rres que se produzcnn antes que haya transcurrido 

un tiempo estipulado después de esta publicación-

son i1egales. Los informes de 1a junta de conci-

1iaci6n se hacían públicos, con la idea de atraer 

la fuerza de la opinión pública en e1 arreglo de 

la disputa. La Ley IDI y las leyes provinciales 

que inc1uían principales simi1ares regularon arre

g1os de disputas hasta la segunda guerra mundia1. 

La introducción en 1944 por el gobie~ 

no federal de la Orden Real número 1003, conocido 

también como Reglamento de Relaciones laborales de 

tiempo de Guerra, constituyó un mecanismo para a~ 

dar Y proporcionar las negociaciones colectivas en

tre los sindicatos y los patrones. La orden inco~ 

por6 e1 derecho. previamente estab1ecido, de los 

empleados a organiza~se y e1 procedimiento de COQ 

ciliaci6n obligatoria con un sistema legislativo 

para las negociaciori~s colectivas. Esta legisla--

ci6n que estaba influenciada por la Ley Wagner de 

los Estados Unidos y que se ap1ic6 a todas las -

provincias debido a los poderes de emergencia de -

tiempo de guerra, garantizaba a los trabajadores

como se dijo entes a organizarse1 este sistema, 

copiado de los EstaCbs Unidos, establecía breve-

mente que: 

ciertas prácticas determinadas -
que tendíán a inhibir la libertad 
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de asociación eran ilegales. 

un sindicato que represente a una -
mayoría de empleados en una unidad 
de negociación apropiada, tendría -
derecho a ser considerado como ex-
elusivo agente de negociación para 
dicha unidad. 

un empleador deberá negociar de bue 
na fé con un sindicato que haya sido 
declarado como representante de una 
unidad de sus empleados. 

no será legal la huelga o el cierre, 
como ya se indicó, que se produzca -
antes de que haya sido cumplido con 
los requisitos de conciliación. 

se creará una junta que administre 
la ley. 

La gran mayoría de trabajadores·· cana.

dienses están sujetos Diveles mínimos de salarios, 

horarios, vacaciones y fiestas no recuperables es

_tablecidas por el Código de Trabajo de Canadá (no_E 

mas} y leyes provinciales correspondientes. Si -

bien haya muchas excepciones, las horas de trabajo 

están limitadas a 8 por día y a 40, 44 6 48 por s~ 

mana y, si no se imponen 

zado después del horario 

límites, el 

establecido 

trabajo 

para la 

rea1i-

serna-

na y el día debe ser pagado como horas extraordina

rias. En Quebec, muchos trabajadores reciben sala
rios, jornales y horarios fijados por decretos de 
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acuerdo con la Ley de Acuerdos Colectivos. En va-

rias provincias se sigue un sistema similar, bajo 

leyes de normas industriales. 

Los trabajadores que caen bajo la ju

risdicción federal tienen un salario mínimo de 

1.50 dolar la hora a que tienen derecho de acuerdo 

con la ley. Bajo las leyes provinciales de sala-

ríos mínimos, los salarios mínimos por hora en la 

mayoría de las provincias han alcanzado de 1 d61ar 

la hora. 

Las dos semanas de vacaciones son un 

procedimiento normal establecido por la ley y una 

provincia otorga tres semanas de vacaciones des--

pués de cjnco aftos de servicioQ En tres provin--

cias, los trabajadores tienen derecho a una semana 

de vacaciones pagadas. Bajo la ley federal, los 

empleadores quedan obligados a dar a sus empleados 

ocho días d~ fiesta no laborable.sal afio y, con al

guna excepción, pagar a una tasa elevada a los o--

breros que trabajen en días de fiesta. Un ndmero 

creciente de provincias cuenta con una legislación 

similar. 

La regulación provincial de salarios 

mínimos data de los a~os siguientes a la primera -

guerra mundial y fué la respuesta a la demanda de 

protección de mujeres trabajadoras contra la explo 

taci6n. 
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La responsabilidad federal para regu

lar condiciones de trabajo y en ciertas industrias 

solamente fué clarificada después de la segunda 

guerra rnundia1, y en 1965, el Código Federal de Tr_e. 

bajo fijaba el primer pago mínimo para trabajado--

res en las industrias federales. Así. el proceso 

de establecer salarios mínimos para trabajadores -

de ambos sexos en todo el país se ha extendido por 

un período de 50 aBos. 

En 1923 se introdujo en la Colombia -

Británica la primera Ley de horas de Trabajo de Ca

nadá, modelada en la Convención Internacional de -

Trabajo, que restringía las horas de trabajadores 

nasculinos y femeninos. Albcrta la imitó en 1936 

y le sigui6 Quebcc, las empezó a reglamentar me-

diante la extenci6n de acuerdos colectivos en 1934. 

La Legislación de vacaciones anuales 

fué primeramente impuesta en Ontario en 1944 y de_!l 

tro de los tres a~os siguientes había sido adopta

da en otras cinco provincias. En la Década de 1950 

se dict6 legislación federal sobre la materia, 10-

mismo que provincial en Nueva Brunswick y Nueva E~ 

cooia. En 1947 se determinaron, por primera vez, 

en Saskatchewan los requisitos legales respecto a 

la observancia de festividades públic>'".s no recupe-

rables. 
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Conjuntamente con el desarrollo indu~ 

trial de Canadá se legislaron gran cantidad de le

yes protectoras para la clase trabajadora sobre 

riesgo de trabajo especialmente. Estas leyes tu-

vieron su comienzo en las leyes de las fábricas de 

Ontario y Quebec de 1884 y 1885 respectivamente y 

en cinco leyes similares promulgadas en otras pro-

vincias antes de 1910. En las mayoría de las pro-

vincias se cuenta con legislación especial que prQ 

mueve 1as condiciones de seguridad de trabajo en 

la ~ndustria de la construcción. La inspección de 

calderas, ascensores, electricidad, gas, petr61eo

y otros tipos de inspección mecánica se realiza 

por personal de inspectores especializados. 

Bajo las leyes de Compensación Obrera, 

los obreros de las fábricas en su gran mayoría, se 

encuentran protegidos contra pérdida de salarios 

resultantes de lesiones de trabajo, y para tener 

derecho al pago por lesión, la industria en donde

presta su servicio debe estar protegida por la Ley. 

Sin embargo en algunas jurisdicciones, la compens~ 

ci6n no es pagada por lesiones que duren menos de 

un número determinado de días, que se denomina ''pe 

ríodo de espera". Los trabajadores pueden ser des-

calificados si la lesión es por su culpa. cuando-

haya una incapacidad permanente, se paga una pen-

si6n vitalicia sin relación a las remuneraciones -

futuras. Cuando ocurre una muerte debida a lesión 
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en el trabajo, se efect~an pagos mensuales fijos 

a los beneficiarios del accidatado. 

El sistema actual de compensaci6n o-

brera ccmenz6 en 1914, fecha en que Ontario promui 

g6 una nueva Ley bas~da en el informe de un comi-

sario especial Sir Williarn Meredith, esta ley se -

basaba en nuevos principios, se abolía el derecho

del trabajador lesionado para demandar a su emple..e_ 

dor por dafios causados por negligencia, y en cam-

bio, se le hacía exigible para compensación, a pe

sar de su propia negligencia o la de su empleador. 

Los empleados, en lugar de ser responsables perso

nalmente del pago de la compensación, cayeron den

tro de un plan de seguro mutuo obligatorio en una 

mutua de seguro de accidentes operada por el go-

bierno. Todos los costos de compensación serían 

absorvidos colectivamente por los empleadores. Se 

trasnferirían las demalldas de los tribunales a una 

Junta de Compensación Obrera, prácticamente aut6n.Q. 

rna. El nuevo sistema se extendió, gradualmente, 

por todo Canadá, siendo la Isla Príncipe Eduardo y 

Terranova, las últimas provincias en adoptarlo en 

1949 y 1951 respectivamente. 

En la mayoría de las jurisdicciones -

existen layes que garantizan a los trabajadores -

igualdad de oportunidades y tratamiento en el em

pleo, sin discriminaci6n de raza, color, religión 
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u origen étnico. Estas leyes, que comenzaron con 

la Ley de Ontario en 1951, tuvieron su inspiraci6n 

en l.a Declaración de los Derechos Humanos adoptada 

por l.as Naciones Unidas& En l..os últimos a~os se 

han ampl..iado los campos de prohibici6n de la, dis-

criminación de empleos. En Quebec se ha a~adido -

al concepto ce "discriminaci6n" cual.quier discrimi:. 

naci6n basada en sexo. En la Colombia Británica y 

ontario se prohibe la discriminaci6n de empleados 

y obreros de edad, basada únicamente en considera

ciones de edad. Las leyes de pago igualitario en 

nueve jurisdicciones prohiben las discriminaci6n -

en el pago de sal.arios, basada únicamente en el s~ 

xo. 

De todo lo anterior dicho a groso mo

do, se explica en forma mas el.ara y precisa en el.. 

siguiente subtema de este capítulo del derecho dei 

trabajo en Canadá, en el punto correspondiente La 

nego~iaciÓn colectiva. 

3~ LA NEGOCIACION COLECTIVA. 

El objetivo de una asociación gremial., 

es mantener y mejorar l.os niveles de los salarios 

y otras condiciones y términos de empleo. Esto se 

cumpl.e principal.mente a través del.. proceso de nego 

ciaci6h colectiva con el empl.eador. 
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Para establecer negociaciones co1ecti

vas, un sindicato se presenta y solicita de 1a Ju~ 

ta de Relaciones Laborales correspondiente, fede

ral o provincial, que se le reconozca como agente 

de negociación para una unidad particular de em--

pleados. Si la junta está satisfecha respecto ·a la 

legitimidad de este pedido y que el grupo de obre

ros o empleados a quienes se busca reconocer es un 

grupo apropiado para fines de nogociaci6n colectiva 

y que el sindicato ha sido autorizado por una mayo 
r~a de empleados de ese grupo, para que los repre

sente sobre la base de pruebas que deberá presen

tar, es normal que se otorgue el reconocimiento. 

Bajo ciertas circunstancias en que la 

]_egislación correspondiente especifica c1aramente. 

1as juntas podrán ordenar que se determine median

te votación secreta si el sindicato que so1icita

e1 reconocimiento representa realmente 1a mayoría 

de 1os emp1eados del gr~po en cuesti6n. Queda a 
discreción de 1as Juntas de Re1aciones Laboral.es 

determinar que constituye un grupo o unidad apro

piado para 1a negociación co1ectiva, pero la 1egi~ 

1aci6n puede exc1uir específicamente ciertas cate

gorías de emp1eados, particu1armente e1 personal. a 

nivel. gerencial., y aquel que cump1e tareas de ~ndo 

1e confidencial. con respecto, a 1os asuntos de re-

1aciones 1abora1es. 
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Este reconocimiento o certificación 

otorga al sindicato el derecho exclusivo de nego-

ciar en forma colectiva en nombre de este grupo de 

empleados, derecho que conserva hasta su reconoci-

miento o certificación le es revocado. 

ción puede ser de dos formas: 

La revoc~-

si otro sindicato solicita su reocono
cimiento y se comprueba que represen
ta a la mayor~a de los empleados en -
esa unidad, se convierte automática-
mente en representante exclusivo de 
los empleados en lugar del agente ne
gociador anteriorº 

si se presenta una solicitud de revo
cación en el hecho de que la mayor~a 
de los empleados no desa ser represe~ 
tada por ese sindicato y no de canfor 
midad con la ley, y con el apoyo de 
la junta de relaciones laborales, los 
empleados en esa unidad dejarán de es 
tar representados por el sindicato re 
pudiado, y quedarán sin ' representa
ción. 

La ley de relaciones laborales en Ca

nadá, establece que, una vez que un sindicato ha -

sido reconocido como agente de negocaci6n para una 

unidad de empleados, deberá comunicar al empleador 

que desea negociar colectivamente. Y el empleador 

que recibe dicha comunicación deberá iniciar nego

ciaciones colectivas con el sindicato, dentro de 

un plazo después de recibir la comunicación, tal 
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Si las partes llegan a un acuerdo a -

través del proceso de negociación, los términos y 

acuerdos y condiciones, se establecerán en un con

tra~o colectivo que firman ambas partes. Entrará 

en vigor el di.a que se establezca. 

Normalmente, sin embargo, 1as leyes 

canadienses sobre relaciones laborales estipulan 

que todo acuerdo debe tener vigencia durante un pe 

r~odo de un aBo, por lo menos. Un acuerdo colecti 

vo de trabajo compromete a ambas partes interesa-

das~ Y· en términos generales, durante su peri.odo de 

efectividad son ilegales las huelgas y cierres pa-

tronales. Por eso es usual que la Ley Canadiense 

exija que los acuerdos colectivos encierren una -

cláusula con el procedimiento a seguir para resol

ver los agravios que surjan durante el periodo de 

validez del acuerdo, que culmina con el uso del ar

bitraje cuando es necesario. 

Si las partes no pueden llegar a un -

acuerdo por medio de negociaciones bilaterales, se 

les exige, salvo en Manitoba y Saskatchewan, que -

sometan sus diferencias a la conci1iaci6n. Sol.a--

mente después de transcurridos unos días a partir

de la terminación de los procesos de conci1iaci6n

puede producirse sin quebrantar la ley, una huelga 

e cierre patronal. 
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La0 negociaciones colectivas en Cana

dá están descentralizadas en gran parte, con el r~ 

sultado de que la mayoría de los contratos colecti 

vos se realizan entre un patrono y un sindicato 

que actúa en nombre de los empleados y obreros de 

una sola fábrica. Existen sin embargo, un número 

limitado de industria -por ejemplo, la construcción 

la industria del vestido, el transporte de ro11i-

zos y los aserraderos- en los que la negociación 

incluye a los empleados pertenecientes a un gran -

número de firmas dentro de una localidad o una re-

gi6n geográfica. En algunos casos, las negociaci2 

nes pueden involucrar a numerosos sindicatos sepa

radamente, cada uno de ellos representante a un -

oficio determinado o a otros grupos de empleados. 

E~isten otras situaciones en las que 

un acuerdo colectivo de trabajo a varias o a todas 

las plantas =abriles de una compaBía, especialmen

te cuando dichas plantas se encuentran muy pr6xi-

mas unas de otras. Finalmente, las unidades o gr~ 

pos de negociaci6n en unas pocas compa~ías, parti

cularmente en aquellas dedicadas a las activida-

des nacionales del transporte y las comunicacio-

nes abarcan a toda la compaBía, aunque puedan co~ 

certarse acuerdos separados para los ~istintos ti 

pos de empleados y obreros. Por ejemplo, existen 

acuerdos separados para grupo de e~pleados que -

aún cuando trabajen, corno empleados de ferrocarril, 
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se aplican acuerdos con ellos de acuerdo con las -

tareas operativas que desempefien, o al que realiza 

tareas no-operativas, a los oficio0 de aplicación 

en los talleres, etc_ En Canadá no se realizan, 

por otra parte, convenios colectivos que abarquen 

a toda una industria a nivel nacional. 

En términos generales, los acuerdos -

colectivos de trabajo en Canadá tienen alcances -

más amplios que en muchos países fuera de América 

del Norte. Esto puede explicarse, al menos en pa_E 

te, por el hecho de que algunos de la gran varie-

dad de temas que tratan de constituir en otros paí 

ses motivos para legislar. 

De una manera breve examinaré los te

mas que pueden abarcar un acuerdo colectivo de tr~ 

bajo, pero tomando p~ra sí, los asuntos más impor

tantes que incluyen la mayoría de estos acuerdos.: 

horas de trabajo, horas extras, vacaciones y días 

no laborables pagados, beneficios sociales y de -

salud, antigüedad, protección del sindicato, proce

dimientos para ccrregir injusticias o agravios: 

Salarios.- La esca1as de sueldos son 

motivo de negociación en todas 1as situaciones en

que se negocia un acuerdo co1ectivo de trabajo y. 

por regla general, los contratos co1ectivos tienen 

escalas de sueldos y salarios en deta11e. Estas -
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tienen 1.a forma de 1.istas de tareas incl.uídas en el. 

contrato con 1.a correspondiente asignaci6n -por ho 

ra, día, semana, unidad, etc.- según sea el. caso,

que se abonará a cada empleado. Caulquier reajus

te de la escala de sueldos durante la apl.icaci6n 

del. contrato y las fechas en que se harán efecti-

vos están también indicados en el pl.an. 

4 HORAS DE TR.r""'.BAJO Y HORAS EXTRAS. 

Los períodos de trabajo durante 1.os 

cual.es se apl.icará la escala de sueldos se establ.~ 

cen comunmente en horas diarias y semanal.es, y en 

días por semana. Virtualmente todos los acuerdos 

establecen que cualquier tarea efectuada fuera de 

estas horas debe pagarse según la escala de pre-

mios, una vez y media o dos veces la asignación -

normal, en circunstancias específicas. Los acue~ 

dos colectivos de trabajo también pueden determi

nar, con diverso grado de detalle, 1os regl.amentos 

correspondientes a la hora de apertura y hora de -

cese de trabajo períodos para las comidas y perío

dos de descanso y, cuando se trata de trabajo en -

equipos, se 

rotaci6n de 

incluirán 

los turnos 

detalles relacionados con la 

y la 

como premio por trabajar en 

suma que se 

el turno de 

abonará 

la noche. 

5 VACACIONES. 

Las gran mayoría de los contratos co-
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lectivos de trabajo establecen las vacaciones anu~ 

les pagadas. Por regla general, el númcr.o de sem~ 

nas de vacaciones varia de acuerdo con la antigüe

dad en la empresa, partiendo desde dos semanas pa

ra los empleados recientes y hasta cinco o seis se 

manas para los empleados con mucha antigüedad. 

6. DIAS NO LABORALES PAGADOS. 

También la mayoria de los contratos-

colectivos de trabajo, incluyen una n6mina de los 

días feriados reconocidos en que los empleados ten 

drán derecho u paga aunque no hayan trabajado. To

dos los emplcudos que deban trabajar en esos días 

cobrarán sala~io de premio de acuerdo con las con-

diciones establecidas en ~l contraro. El número 

de días que se aceptan anualmente como feriados pa 

gados varía en los dis~~~~os 

la entre 8 y 12 días por lo 

contratos, 

general. 

pero csci-

7. BENEFICIOS SOCIALES Y DE SALUD. 

Entre los distintos ti~os de benefi-

cios sociales y de salud, que se establecen en -

los contratos colectivos canadienses, los más co

munes son el pago de indemnización o la licencia 

en caso de enfermedad, los beneficios hospitala-

rios, los beneficios médico-quirúrgico complemen
tarios, beneficios complementarios por paro invo-
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B. ANTIGUEDAD. 

La antigüedad es- un factor importante 

en 1os convenios de trabajo que se ha tomado en --

cuenta desde hace ya bastante tiempo,desprende prin 

cipa1mente de la duración del servicio y brinda -

ciertas ventajas a los empleados en base a sus ser-

vicios dentro de la firma. La antigüedad tambi~n -

es. una consideración importante cuando se trata 

de ascensos, falta de trabajo, elecci6n de tarea y 

turno, y elección del período de vacaciones. Puede 

ser, en realidad el principal determinante en algu

nas de estas situaciones. 

9. PROTECCION DE SINDICATOS. 

Con frecuencia se incluye en los con

venios de trabajo una cláusula relativa a la proteg_ 

ci6n o garantía del 
nes pueden referirse 

sindicato. Dichas 

a la afiliaci6n o 
disposicio-
al pago de 

las cuotas, o a ambas cosas. Las disposiciones re-

lativas a la afiliación pueden ser: 

a) la empresa cerrada, en la que s61o 

pueden contratarse y mantener en -

el trabajo a los empleados afilia
dos al sindicato. 
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b) la empresa sindicalizada, cuando -
los empleados están obligados a afi 

liarse y mantener su afiliación al 

sindica~0. 

e) permanencia en la afiliación,cuan

do los empleados que son miembros 

del sindicato en el momento que en 

tra en vigor el convenio de traba

jo deben permanecer afiliados mien 

tras dure el convenio. 

Con respecto a las cuotas de los afi

liados, el sindicato establece un sistema en vir-

tud del cual el empleador deduce las cuotas sindi

cales del pago que efectúa a sus empleados y remite 

los fondos al sindicato. Esta deducción dependerá 

de un acuerdo con cada empleado individualmente 

-voluntaria o puede ser obligatoria y aplicarse so 

lamente a los afiliados o a todos los empleados in 

cluídos en el convenio de trabajo, sean o no afili~ 

dos, esto se conoce como fórmula Rana. 

10. PROCEDIMIENTOS PARA CORREGIR 

INJUSTICIAS. 

Finalmente, casi todos les contratos

contienen el procedimiento a seguir para resolver-
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casos de agravio o de injusticia. El procedimien-
to típico establece que estos casos serán llevados 

porel sindicato a los niveles sup0riores por orden 

jerárquico, f:::-ecuentcm0nte entre dos y cinco nive-

les, en una tentativa de resolver el caso. Si que 

da resuelto a cualquiera de estos niveles el asun

to se da por terminado o no podrá reabirse el caso. 

Si, empero, no se llega a una solución en ningún 

nivel, el caso es transferido,casi sin excepción a 

una tercera parte para su arbitraje final y obliga 

torio~ este es un requisito que figura en la mayo

ría de los contratos y en gran parte de la legisla 

ci6n canadiense. 

ll. NIVELES DE TRJ\BA.:ro Y OTPAS MEDIDAS DE PROTEC
CION. 

Mientras que se confía en gran parte

en los convenios co l.ecti '-~os como una fo:!:"Ina de esta 

blecer escalas de sueldos y otros términos y condi 

ciones de empleo en Canadá, la Legislación juega 

también un papel importante al definir niveles mí

nimos en los sectores de sueldos, horas de trabajo, 

vacaciones y días no laborables. 

Existe también una considerable canti-

dad de leyes que tratan todo lo relacionado con bi~ 

nestar social, por ejemplo, edad mínima de empleo, 
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c6digo de seguridad, indemnizaci6n por accidentes 

de trabajo y enfermedades industriales, seguro de 

desempleo y prácticas honestas y ju~tas de contra

tación. 

Otras disposiciones se refieren a cesantía indivi

dual y en grupo, indemnización por despido, igual 

para trabajo igual -entre empleados de uno y otro 

sexo-, licencia de y por maternidad y protección -

contra despido, protecci6n o falta de trabajo úni

can ente cuando existe previo aviso. 
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Si se quisiera hacer un resumen de -

los conocimientos que se quisiera tener de D~namar 

ca, no hay duda que la lista sería un poco larga -

mostrándose un país peque~o y llano corno la palma 

de la mano, cuya población vive del cultivo de la -

tierra y de la fabricación de cervezas1 sin embar

go lo cierto es que un 98 por ciento del territo-

rio danés, tiene acaso, el aspecto más quebrado,-

agreste y asolado que pueda existir sobre la faz -

de la tierra, y que en él se hayan glaciares o he

leros, cuya superficie es casi igual a la de una -

~itad de la Europa Occidental1 en efecto, Groenlan 

dia forma parte integrante del Reino en Dinamarca, 

y en su área de dos millones de kilómetros cuadra

dos, es aproximadamente cincuenta veces mayor que

la del conjunto de los demás territorios daneses. 

Hay que reconocer a pesar de lo dicho, que comun-

mente se concede a Groenlandia una importancia ba~ 

tante secundaria, lo cual se debe con toda seguri

dad a que está habitada por tan sólo el tres por -

ciento de la población total de Dinamarca, o en o~· 

tras palabras, que sólamente unas 300,000 perso--

nas pueblan estos extensos parajes. 

Groenlandia es la mayor isla del rnun-
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2,500 kilómetros, pero cinco séptimos de su 
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de 

super-

ficie se halla bajo enormes masas de hie1os eter-

nos del interior, los cua1es llegan a tener un es

pesor de más de 3.000 metros1 sólo una estrecha fa 

ja de tierra a lo largo del litoral está libre de

hielos, y en ella también dominan las condiciones

de vida propias del ártico, lo cual, por ejemplo,-

impide la existencia de bosques. Este terreno li-

bre de hielos es en extremo abrupto está cortado -

por grandes fiordos y en el Gunnbj6rns Fjeld alca~ 

za la altura de 3,700 metros. 

Los 300,000 groenlandeses que habitan 

las costas de Groenlandia -y sobre todo el sur de 

la costa occidental- llevan en sus venas sangre es 

quimal y escandinava1 no debiéndose olvidar aqu~ 

que las relaciones entre Groenlandia y Escandina-

via son ya milenarias, puesto que datan de los tiem 

pos de los vikings. Los Groenlandeses de hoy son, 

en su totalidad luteranos y pertenecen a la Igle-

s ia Nacional Danesa1 y desde cualquier otro-punto

de vista se hallan, asimismo equiparados con los -

demás habitantes de Dinamarca. 

Desde un punto de vista político se -

considera a Groenlandia como formandc parte inte--

grante de la democracia danesae Los consejos loca-
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les elegidos por votación popular entienden de -

aquellos asuntos que tienen un carácter puramente 

local, y en el Folketins Parlamc~to Danés- tie-

nen su puesto dos diputados Groenlandeses, elegi

dos por Groenlandia, los cuales juntamente con --

otros 177 de la cámara, toman parte en lns debates 

y demás labor parlamentaria en que se tratan asun

tos de interés teneral para todo el reino y, natu

ralmente para Groenlandia. 

La vida comercial.e industrial de la -

regi6n groenlandesa se basa primariamente en la ri 

queza que el mar proporciona, puesto que la tierra 

firme no da muchas posibilidades de explotación. 

Como ya se ha dicho la riqueza forestal es casi 

completamente nula, y la industria agrícola o agr2 

pecuaria se limita a las cabezas de ganado lanar -

que pueden hallar pastos suficientes en las costas 

de los fiordos más resguardados, sitos principal-

mente en la parte más meridional de la costa océi-

dental. El mar, por el contrario es una buena 

fuente de riqueza, y siempre ha sido en é1 donde -

la población groenlandesa ha hallado con más segu-

ridad su alimento diario. Fenómeno que ha ocasio-

nado un cambio radical en las condiciones de vida 

de la población de Groenlandia, y la industria pe~ 

quera de esta región que se ha especializado en la 

pesca por 10 comdn del bacalao, ha alcanzado pro--
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porciones muy notables en el curso de los ~ltimos 

treinta anos, existiendo hoy d~a en esta árticas 

comarcas una industria pesquera bien organizada y 

capaz de cpmpetir con las mejores del mundo en el

rnercado internacional. 

Groenlandia como parte formativa del

reino de Dinamarca se rige en materia de trabajo -

por sus propios tribunales para resolver los con-

flictos que surjan entre empleadores y empleados,

aún cuando dichos tribunales, se encuentren regidos 

formados y controlados por la Ley Laboral de Dina

marca así como también en cuanto a su funcionamien 

to, y al respecto, analizaremos en forma breve a -

los Tribunales del Trabajo, y los aspectos más im

portantes en esta materia. 

1. TRIBUNALES DEL TRABAJO. 

Los tribunales del trabajo en DinamaE 

ca, se encuentran contenidos en cuanto a su forma

ción, su forma de elección, funcionamiento, etc.,-

en la Ley de 13 de julio de 19731 y al respecto su 

artículo lo. senala: 

Artículo lo. El tribunal del Trabajo 

comprenderá a 12 jueces titulares y 28 suplentes,

un presidente, un vicepresidente y sus dos suplen

tes, además del secretario del tribunal. 
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Los jueces titulares y los suplentes 

del tribunal serán elegidos en la forma siguiente: 

La Confederación de Empleadores de Di 

namarca nombrará: a tres titulares y seis suplen--

tes. 

La Federación de Asociaciones de Em--

pleadores Agr~cola, la Delegación de la Banca Dane

sa, la Delegación de las Cajas de Ahorro y la Dele 

gaci6n de la Compafi~as de Seguro Danesas, se e~egi 

rán conjuntamente: un titular y cuatro suplentes. 

El ministro de la Econom~a y del Pre

sapuesto, la Asociación de los Consejos del Conda

do de Dinamarca, la Asociación Nacional de Munici-

pios la Asociación de Municipios del Distrito de-

Copenhague, el Municipio de Copenhague y e1 Munici 

pio de Frederiksborg, elegirán conjuntamente: dos 

titulares y cuatro suplentes. 

La confederación Nacional de Sindica

tos de Dinamarca nombrará: cuatro titulares y sie

te suplentes. 

El Consejo Mixto de las Organizaciones 

Danesas de empleados y de funcionarios, la Organizl!_ 

ci6n Central de Universitarios y la Federación Cen

tral de Asociaciones de Dirigentes y Funcionarios-
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Técnicos de Dinamarca e1egir~n conjuntamente: dos 

titulares y siete suplentes. 

Esta es en s~ las distintas partes 

que intevienen para el nombramiento de 1os jueces 

titulares en e1 tribunal del trabajo, segün la -

ley que se está estudiando: 

Ahora bien, en cuanto a la duración -

de las funciones de los jueces y suplentes, será 

de tres a~os a partir del mes de septiembre -sien

do la elección de 1os mismos cada tres a~os de seE 

tiembre- y el resultado de las elecciones se comu

nicará inmediatamente al Secretario del tribunal. 

Po= lo que respecta al nombramiento-

del presidente del tribunal los vicepresidentes y 

sus suplentes, éstoE, son elegios por los miem--

bros titulares que hayan resultado elegidos. 

El art~culo 4o~ segundo párrafo, de la 

ley que se estudia dice: "El secretario del tribu-

nal convocará a los electores tan pronto como sea 

informado de los resultados de la elección de los 

miembros titulares suplentes del tribunal. Y 

cuando algún titular estuviese impedido de partici 

par en el escrutinio, será substitu~do por su su-

pl.ente.; 
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Esto es, con el f1n de que los intere

sados conozcan ante quien o quienes podrán hacer -

sus peticiones y con la brevedad que el caso requie 

ra. 

El Secretario del tribunal será nombr~ 

do por el ministro del trabajo, previa recomenda--

ci6n del tribunal, y a recomendación de éste, el mi 

nistro podrá designar un secretario adjunto, quien

podrá ejercer funciones del propietario en caso de 

impedimento de éste, y en todo caso podrá asistir -

el tribunal en general. 

2. SOLUCION DE CONFLICTOS. 

Para la solución de un asunto laboral, 

participarán: 

El presidente del tribunal y tres jue-

ces titulares o suplentes que representen respecti 

vamente a los empleadores y a los trabajadores. 

Ahora bien, si las partes hubieren convenido antes 

de plantearse el asunto ante el tribunal llegar a

un acuerdo para la solución de un conflicto, y la

presídencia en dado caso conozca del acuerdo, y si 

este está formulado y no lesiona intereses de cual

quiera de las partes, e1 tribunal aprueba el acuerdo. 
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3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO. 

El tribunal del trabajo será competeQ 

te para conocer de los siguientes asuntos: 

lo. Infracción de un acuerdo princi--

pal conc1u~do por la confederación de empleadores 

de Dinamarca, y la Confederación Nacional de Sindi 

catos de Dinamarca de convenios o acuerdos aná1o-

gos, inclu~da la interpretación de todos ellos. 

2o. Infracción de los convenios co--

lectivos sobre las condiciones de salario y traba

j oQ 

3o. Legalidad de una acción colecti-

va respecto a la cual se hubiere dado un preaviso, 

o con un prcaviso dado con ocasión a dicha acción, 

en la medida en que la organizaci6n central de la 

parte en causa o, si la parte no fuere miembro de

tal organización, la misma parte haya protestado--

dentro de los cinco días mediante carta certific~ 

da ante la organización competente o la empresa -

autorizada o interesada en impugnar la legalidad -

de 1a acción o del preaviso. 

4o. EKistencia o inexistencia de un -
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convenio colectivo. 

So. Legalidad de una acción colectiva 

iniciada para sostener la solicitud de adopción de

un convenio colectivo en los sectores en que no ha

ya sido concluído. 

Los asuntos a que se refieren los pun

tos lo. a 3o. no podrán someterse al tribunal del

trabajo más que si la infracción fuere cometida o

la acción fuere prevista o iniciada por una organi

zación de empleadores o por uno o varios de sus 

miembros o por una empresa particular -persona indi 

vidual, empresa, sociedad anónima o establecimien-

to p6blico- o por una organización de trabajadores 

o por miembros de la misma actuando concertadamen

te. El derecho de presentar el asunto ante el Tri

bunal queda también subordinado a que el convenio

pertinente no contenga ninguna disposición en con-

trario. 

Ahora bien, el tribunal puede cuando

lo considere, inhibirse de conocer algún asunto,-

por ejemplo en un caso que revista poca importan-

cía y que las costas de la causa resulten verdade

ramente desproporcionadas, y en todo caso los asun 

tos se sometan a los tribunal.es ord;.narios. 
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Sin embargo un trabajador podrá some

ter a los tribunales ordinarios un asunto relativo 

al pago de salario por él dcvengaa~. a menos que 

1a organización profesional del ~rabajador parte 

en un asunto ante el tribunal del trabajo haya re

nunciado a este derecho en nombre del trabajador o 

que la falta de pago del salario reclamado se deba 

a un desacuerdo de carácter profesional. 

Artículo 
jo tendrá su sede en 

130. El tribunal 

Copenhague, aunque 

del traba

podrá des-

plazarse fuera de la capital cuando lo considere 

apropiado. 

Los conflictos se someterán por o con 

tra la organización de empleadores o de trabajado

res intereaada,independientemente de que la infra_s. 

ción fuere cometida o la acción colectiva o inici~ 

da por determinados miembros de la organización o 

contra las mismas. 

Si una organización fuere miembro de 

una organización de la que forman parte otras va-

rias, el conflicto será sometido por ésta última o 

contra ella_ Si el empleador en causa fuere una 

empresa particular que no fuere miembro de una or

ganización de empleadores, el conflicto será some

tido por esta empresa o contra ella. 
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La parte demandante (actora en nues-

tro derecho) someter~ el conflicto depositado ante 

el tribunal de1 trabajo una demanóa con su copia. 

Tan pronto como sea posible (dice la-

1ey), el secretario del tribunal dirigirá al deman 

dado copia de la demanda, invitándole a que presen 

te al tribunal su réplica con la copia correspon-

diente en el plazo fijado por el secretario y al 

recibo de la réplica el secretario enviará copia de 

la misma al demandante y por lo general no deberá

presentarse otros documentos. 

Con vistas a la institución de un pr~ 

cedimiento de conciliación o para favorecer otras

conversaciones entre las partes, podrá convocarse 

a éstos a una sesión preparatoria de1 tribunal, en 

la cual éste nodrá est~r representado solamente 

por el presidente o una de los vicepresidentes. 

Ahora bien, si el tribunal lo estima

re necesario, -dice la ley- podrá enviar una cita

ción al demandado, esto es, en términos del artíc~ 

lo 17 del Código de Procedimientos y si deja de -

comparecer, a pesar de la citación, se le aplicará 

mutatis mutandis, los artículos 341 y 363 del cita 

do código de Procedimientos, y el Presidente podrá 

dictar sentencia en rebeldía, sin necesidad de COE 

vocar a los demás miembros del tribunal. 
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El artículo 17 de la ley que se estu

dia habla de la representación que puede tener las 

partes en el conflicto laboral, y al respecto se~a 

la: "las partes podrán representar ante el tribu-

nal del trabajo por un procurador sin limitación -

alguna"_ 

Artículo 18. El presidente del tribu 

nal decidirá mediante auto los conflictos suscepti 

bles de debate oral, con audiencias de testigos, o 

que serán objeto de informes de testigos o de dic

tamen de peritosQ 

El auto dictado por el tribunal de -

trabajo será ejecutivo de conformidad con las nor

mas del Código de Procedimientos relativa a la ej~ 

cusión forzosa. 

Los acuerdos amigables, obtenidos an

te el tribunal del trabajo serán ejecutorios de -

conformidad con el Código de P~~~edimientos, rela

tivas a la ejecución de un compromiso obtenido an

te un Tribunal. 

Por lo que respecta a las demandas de 

ejecución, éstas -dice la ley- serán dirigidas al -

perfecto, se formularán por escrito y se adjunta-

rán a las misma copia de la decisión. Dicha co

pia será certificada conforme por los conciliado-

res o las organizaciones profesionales que hayan -
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participado, y con respecto a las sentencias de ar

bitraje, por el tercer árbitro del tribunal del ªE. 

bitraje~ 

Las impugnaciones de validez de la de 

cisióh que se formularen con motivo de la ejecu--

ci6n serán solucionados por el prefecto. 

4 CONFLICTOS DE CARACTER 

PROFESIONAL. 

Si las partes en un convenio no hubie

ren acordado 10 apropiado para solucionar los des.!!_ 

cuerdos de carácter profesional, se aplicarán a las 

mismas, normas entonces en vigor, en las que hubi~ 

ren convenido la Confederación de Empleadores de 

Dinamarca y la Confederación Nacional de Sindica-

tos de Dinamarca, con respecto a la solución de 

los litigios de carácter profesional. 

Para la solución de tal convenio, ha

brá una comisión de conci1iaci6n, la cual estará -

integrada por dos miembros, los que serán elegidos 

respectivamente por cada una de las partes en el -

convenio a discusión, y por supuesto con la aprob~ 

ci6n del tribunal del trabajo. 

A su vez existe un Tribunal de Arbi-

traj e Profesional y que está compuesto de cuatro 

miembros, elegidos dos por cada parte1 ahora que 
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si los miembros no lograren un acuerdo respecto 

de1 tercer arbitro, ya en caso de conflicto o de 

desacuerdo, éste será nombrado por el presidente 

del tribunal del trabajo institución que controla

y supervisa el mencionado Tribunal de Arbitraje 

Profesional. 

Analizando esta ley, es menester tam

bien hacer mención a la Ley sobre Conciliación en 

Materia de Conflictos de Trabajo, porque tiene ~n

tima relación con la ley 317 que se viene seftalan

do, sin embargo está ley únicamente senala aspee-

tos, relativos a la "concil.iaci6n" dentro del pro

cedimiento, y al respecto dicha ley habla de conci 

liadores y mediadores y sus funciones, como ense-

gui.da se~al..arl?: 

5. LEY SOBRE ~ONCILIACION EN MATERIA DE CONFLIC

TOS DE TRABAJO. 

CONCILIADORES. Art~culo l..o. A rece--

mendaci6n del tribunal del trabajo, el ministro del 

trabajo designará tres conciliadores para el con-

junto del territorio nacional (Dinamarca y G~oen--

1.andia), cuyo deber será cooperar en la forma sen~ 

lada por l.a ley a l.a so1.uci6n de ios conflictos -

que pudieran surgir entre empleadores y empleados

º viceversa1 estos conciliadores desernpe~arán su -
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puesto por un término de tres afios y se designará 

por cada conciliador a un suplente y su duración 

será por el mismo tiempo que el titular. 

Su función ser& de vigilar lo relati

vo a las condiciones de trabajo y condiciones de 

salario¡ pudiendo solicitar de las organizaciones

obreras y patronales copia de los convenios colecti 

vos del que hayan sido partes¡ tiene participación 

también y con derecho a saber las causas de las in 

terrupciones de trabajo, exigiendo al respecto co-

pia de 

mar al 

la causa 3 para en el momento oportuno infor 

Ministro de Trabajo del litigio en cuestión. 

6. MEDIADORES. 

Los mediadores asistirán a los conci-

liadores con el objeto de lograr un acuerdo entre 

empleados y empleadores o viceversa, en lo relati

vo a1 salario y condiciones de empleo, son pues m~ 

ros asesores de los conciliadores, en la solución 

de conflictos laborales_ 
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PROBLEMAS DEL TRABAJO EN LA PLATAFORMA 

CONTINENTAL. 

1. INMIGRACION. 

2~ INMIGRACION ILEGAL 

G. PROYECTO DE LA LEY RODINO. 

4. INMIGR.ACION LEGAL. 
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PROBLEMAS DEL TRABAJO EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL. 

Los principales probJemas que existen 

en 1a plataforma continental son sin lugar a dudas 

con excepción de México la inmigraci6n con sus di~ 

tantas características, la emigración de nuestros

nacionales, el desempleo y sus consecuencias1 y de 

ello nos ocuparemos al tratar el presente capítulo 

materia a estudio. 

Es objeto a estudio como parte forma

tiva importante de este capítulo la emigración~ la 

emigración de nuestros trabajadores a los demás 

pa~ses que forman parte de la plataforma continen

tal, como son los Estados Unidos de América y Can~ 

dá especialmente, y por tal motivo me ocuparé de -

estudiarla por la infinidad de problemas que trae-

aparejada_ Y sin olvidar uno de los mayores pro--

blernas presentes que merecen de un estudio especial 

y atención particular, corno es el de los braceros

mexicanos, los ilegales y los legales. 

1. EMIGRACION. 

La ley general de población en vigor, 

regula al respecto a los emigrantes, definiéndolos 

y sefialando los requisitos que deben satisfacer pa 

ra emigrarr y al efecto el art~cu1o 77 de 1a cita-



da 1ey nos dice: 

"Son emigrantes 

extranjeros que 

e1 propósito de 

jero" 

170. 

1os mexicanos y loa 

salgan de1 país con 

residir en e1 estran-

El artículo 78 sefiala los requisitos 

que deben de satisfacerse para emigral del país. 

El artículo 79 sefiala: 

"cuando se trate de trabajadores mexi 

caBos, será necesario que comprueben 

ir contratados por temporalidades ob1i 

gatorias por el patr6 o contratista y 

con salarios suficientes para satisf-ª. 

cer sus necesidades~ 

El personal de migración exigirá las

condiciones de trabajo por escrito, aprobadas por -

1a junta de conciliación y arbitraje dentro de cu

ya jurisdicción se celebraron y visadas por el C6n 

sul del país donde deban prestarse 1os servicios". 

Estos son en genera1 los requisitos y 

seguridades que debe tener el trabajador naciona1-

a1 abandonar el país, esto es, e1 emigrante 1ega1. 
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El emigrante i1ega1, es e1 que se en

cuentra en país extranjero, en ta1 país inmigrante, 

e incump1e con las leyes necesarias para su perma

nencia 1ega1 en el país escogido, cualesquiera que 

sean los motivos de su permanencia. 

2. EMIGRACION ILEGAL. 

Escojo como ejemp1o para tratar este

subtema, a un país de la p1ataforma continenta1,E~ 

tados Unidos, porque es ahí donde se nos presenta

con claridad este problema, para e11os inmigrantes, 

especialmente de nuestros compatriotas mexicanos -

que van a dicho país en busca de empleo y de mejo

res formas de vida. 

La inmigración es una palabra que trae 

a la mente de 1os norteamericanos el período de 1a 

Guerra Civil y la Primera Guerra Mundial, cuando 

las masas de los recién 11egados a 1a "tierra de ~ 

1a oportunidad" eran documentados en la estación 

de Ellis Island_ 

Pero la inmigración sigue siendo un ~ 

fenómeno de gran actua1idad en los países de1 norte 

de nuestro país especialmente en América. 

Aproximadamente 400,000 inmigrantes 

prácticamente de todos los países del mundo son re-
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cibidos en l~s Estados Unidos de América, sin em-

bargo un gran número de inmigrantes entran a dicho 

país ilegalmente1 el número exacto es imposible de 

establecer, pero c¿lculos conservadores 10 fijan 

en por 10 menos en un millón de ilegales al a~o1 

de los cuales estadísticas actuales establecen que 

la mitad de dicha cantidad son de trabajadores me

xicanos (braceros). 

El Servicio de Inmigración y Naturali 

zaci6n sostiene que hay entre 7 y 9 millones de in 

migrantes ilegales en Estados Unidos de Norteaméri 

ca actualmente, sin embargo estadísticas mexicanas 

sostienen que esa cantidad es esclusivamente de m~ 

xicanos emigrantes ilegales que radican en dicho -

país-

Según los servicios de inmigraci6n,-

1os trabajadores ilegales ocupan muchos de los em 

pleos que necesitan los ciudadanos nortearnerica-

nos y que adem¿s constituyen una carga muy pesada 

en 1os servicios públicos_ 

"sin embargo el servicio de inmigra--

ci6n no puede asumir totalmente su responsabili-"'.'" 

dad por localizar y deportar a los ilegales porque 

simpl..ernente son demasiados" dice la prensa de los

Estados Unidos_ 
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Esto sin embargo no podría ser la so

luci6n para acabar con las inmigraciones ilegales 

en Estados Unidos, puesto que las propias fuentes 

de trabajo, desean la entrada ilegal de 1-os traba-

jadores extranjeros, para ocuparl.os general.mente 

en los trabajos que los ciudadanos norteamerica--

nos se niegan a desempe~arr siendo principalmente 

en los trabajos agrícol.as temporales, y una vez 

cuando termina la temporada de trabajo, es cuando 

los centros de trabajo denuncian la ilegal estan-

cia del trabajador, siendo estos objetos de malos 

tratos, vejaciones, injurias, etc, hechos a todas 

luces inhumanos, porque a fin de cuentas son 1-os 

trabajadores ilegales con su mano de obra barata 

van a incrementar 1-a econ6mía norteamericana. 

A pesar cie esto, el subcomité judi-

cial de la cámara de diputados que es el responsa

ble de los asuntos de inmigración,. sostiene que la 

raíz de este problema reside en la oportunidad de 

conseguir empleo y sobre todo de quienes emplean a 

los inmigrantes ilegales principalmente. 

3. PROYECTO DE LEY RODINO. 

En forma breve expondrá 1a sustancia

de este proyecto de ley, sostenido por el diputado 
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Joshua Ellberg, vicepresidente de1 subcomité de 1a 

c~mara de diputados, para enfrentar el problema de 

la inmigraciónr dicho proyecto de ~~y está patroc~ 

nado por el diputado Peter Rodino, y dice: 

"Que quienes contraten a l.os inmigran

tes ilegales recibirán primero una amo 

nestaci6n, después una mul.ta y fina1-

mente pena de cárcel., e imponiéndose -

1as últimas penas a los il.egales con--

tratados". 

Proyecto de 1ey degradante e injusta, 

porque si bien es cierto que gran cantidad de obre

ros son ilegales, también es cierto que los mismos, 

con su mano de obra barata, incrementan la econom~a 

de 1os granjeros, de quienes son contratados gene-

ralmente en mayor número, y además como patrones -

que son, se dan cuenta que los il.egales estás dis-

puestos a trabajar por menos dinero y aún temen ir 

a l.a huelga caso remoto, por temor a llamar la aten 

ci6n y ser deportados. 

Otra gran verdad es que los trabajado

res ilegales son util.izados como chivos expiatorios 

de la sociedad norteamecicana durante tiempos de -

crisis, para justificar, l.a depresión económica y -

l.a recesión que con frecuencia padecen. 
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Es por ello que es necesario buscar y 

encontrar las formas jurídicas viables para regu-·· 

lar 1as prestaciones de servicios que los mexica-

nos ilegales (braceros) ofrecen en el extranjero, 

para con e11o dar un mejor nivel de vida a todo el 

que pretenda hacerlo, y una mejor relación entre -

1os pai.ses de la plataforma continenta1. 

4. EMIGRACION LEGAL. 

De la emigraci6n 1ega1, inmigración 

1ega1 en los Estados Unidos, podemos afirmar que 

1os que son contratados en esta forma, gozan de m~ 

jores prestaciones labora1es y además de la proteE_ 

ci6n de las leyes locales corno de los gobiernos, 

que son los que los envían, tal es e1 caso de los

contratados y enviados a la ciudad de Otawa, Cana

dá. 

A manera de síntesis, 1a so1uci6n pa

ra los ilegales sería la documentación 1ega1 bajo

un programa a nive1 internacional de los países de 

la p1ataforma continental, mejores y mayores fuen~ 

tes de trabajo y en las mismas condiciones que las 

naciones de cada pai.s de la plataforma continental 

y bajo el sistema de ayuda mutua. 
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BASES JURIDICAS PARA LA INTEGRACION DEL 

DERECHO LABORAL EN LA PLATAFORMA CONTI

NENTAL. 

l.. LA UNION LABORAL GUBERNAMENTAL 

INTERNACIONAL DE LA PLATAFORMA 

CONTINENTAL. 

2. BASES JURIDICAS PARA LA PLATA

FORMA CONTINENTAL. 

3. LA JUSTICIA SOCI~. 
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BASES JURIDICAS PARA LA INTEGRACIO~ DEL DERE-

CHO LABORAL EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL. 

Para el estudio y fijación de 1as ba

ses jurídicas en materia 1abora1 que rijan 1as re-

1ac~ones de los estados integrantes de la p1ata~OE 

ma continental (México-Estados Unidos de América

Alaska-Canadá-Grocnlandia) , es imprescindible 1a

existencia de la autoridad o autoridades que se en 

cargue o se encarguen de hacerlas cumplir, y es 

por ello que es e1 presente capítulo, sugiero la-

autoridad o autoridades que se encargarían de ta1-

cometido, a saber: 

La autoridad suprema sería 1a Uni6n La

boral Gubernamental Internaciona1 de 1a P1ataforma 

Continenta1, con persona1idad jurídica propia, de

carácter autónomo y con sede en la ciudad de Méxi

co y con re~resentaci6n en cada país integrante de 

la plataforma continenta1 (México-Estados Unidos -

de Amércia-A1aska-Canadá-Groen1andia). 

Estará integrada por el n6mero neces.!!_ 

rio de especialistas en materia laboral de cada -

pa~s integrante, y de las leyes laborales de 1os -

estados de la plataforma continental. 
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Las funciones de la Unión Laboral Gu-

bernamental Internacional de la Plataforma Conti--

ental, serán la siguiente: 

1. Procurar intercambios laborales en los 

estádor de la Plataforma Continental. 

2. Formular leyes que protejan y tutelen 

a los trabajadores que presten sus -

servicios en la plataforma continental. 

3. Vigilar el estricto cumplimiento de -

los acuerdos convenidos entre los es-

tados de la plataforma continental y 

estados terceros a ésta. 

4. La intcg=aci6n de autoridades labora

les y con la ayuda de las consulares

exi stentes en caso necesario, que vigi 

len el estricto cumplimiento de las 

bases jur~dicas aplicables o de las le 

yes laborales aceptadas por los esta-

dos integrantes de la plataforma conti 

nental. 

5. Someter a la jurisdicción de las auto

ridades competentes designadas a resol 

ver en su caso las controversias labo

rales de todo tipo que se susciten en 
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la plataforma continental. 

6~ En caso necesario, convenir en la -

participación de capitales de los es

tados de la plataforma continental en 

nuevas empresas o unidades de produc

ción y en beneficio de los es~ados de 

la plataforma continental. 

7. Establecer en la plataforma continen

tal el seguro del desempleo y el se~ 

ro al trabajo de los trabajadores ex

tranjeros radicados en algún estado -

concertado de la plataforma continen-

tal. 

8. Y las que fueren necesarias para el -

buen funcionamiento de la U~ION LABO

RAL GUBERNAMENTAL INTERNACIONAL DE LA 

PLATAFORMA CONTINENTAL, y trdas las -

que beneficien a la clase trabajadora 

ae la misma basada en el concepto de 

justicia social. 

Y al efecto la UNION LABORAL GUBERNA

MENTAL INTERNACIONAL DE LA PLATAFORMA CONTIJ'IBNTAL, 

podrá decidir los intercambios laborales ya sea a 

nivel individual o colectivo de tr~bajadores den

tro de los estados de la plataforma continental, y 
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solamente trabajadores de estos países, seg6n la -

especia1idad de cada trabajador y según las necesi 

dades de cada estado integrante. 

En cada r~stado de la plataforma contl:. 

nental habrá autoridades representativas de la ---

UNION LABORAL GUBERNAMENTAL DE LA PLATAFORMA CO~T~ 

NENTAL, designados por los representantes titula-

res de ésta, y que deberán ser especialistas en el 

derecho del trabajo de su respectivo país y ae las 

1eyes laborales de los demás estados de la plata-

forma continental y con las mismas funciones de la 

UNION LABORAL GUBERNAMENTAL INTERNACIONAL DE LA 

PLATAFORMA CO~TINENTAL. 

La finalidad de las bases jurídicas 

para integrar un cerecho laboral en la plataforma 

continental, lo sintetizo en la siguiente premisa: 

"En la realización de la justicia en

tre los hombres y pa~ses, basada y re

gulada en un ordenamiento jurídico 

aplicab1e, y en favor de la clase tra

bajadora de la plataforma continental 

aplicado en el principio de la justi

cia social, y en base a ella el traba

jo deberá entenderse c~mo un derecho -

social universal y como deberes socia-
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1es mutuos universa1es". 

De lo anterior pongo a consideración 

l.as sigui.entes: 

BASES JURIDICAS PARA LA INTEGRACION 

DEL DERECHO LABORAL EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL. 

1. Una autoridad suprema. LA UNION LA
BORAL GUBERNAMENTAL INTERNACIONAL DE 

LA PLATAFORMA CONTINENTAL, integrada 

por representantes de todos y cada 

uno de 1os estados formantes de 1a 

P1ataforma C6ntinenta1. 

2. Los representantes de los Estados en 

LA UNION LABORAL GUBERNAMENTAL INTER

NACIO!lAL DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL 

deber~n gozar de protección eficaz -

contra todo acto que pueda perjudica~ 

los en el desempe~o de sus funciones, 

y al respecto, los gobiernos de los -

estados en donde actúen, 1es otorga-

rán las facil.idades necesarias apro-

piadas para el eficaz y rápido cump1i

miento de su cometido, de acuerdo con 

1as leyes local.es aceptadas en cada -

estado ~ntegrante. 

3~ Loa representantes de 1a UNION LABO-
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RAL G~BERNAMENTAL INTERNACIONAL DE LA 

PLATAFOR.."1A CONTINENTAL, podrán reali--

zar intercambios lab~~ales de toda ín

dole, ya sea, en base a la ley que ela 

doren, a la legislación nacional local 

en su caso, o en cualquiera otra forma 

compatible con la práctica aceptada -

por la UNION LABORAL GUBERNA..llfilNTAL IN

TERNACIONAL DE LA PLATAFORMA CONTINEN 

TAL y en beneficio de su clase traba

jadora. 

4. Se instituirá la libre circulación de 

los trabajadores de la UNION LABORAL 

GUBERNAMENTAL INTERNACIONAL DE LA PLA 

TAFOR.."1A CONTINENTAL, y que llevará CO,!l 

sigo la abolición de todo tipo de dis

criminación, especialmente en el tra

bajo su remuneración y demás condicio 

nes del mismo~ la libertad de estable 

cimiento y prestación de servicios en 

cualquier lugar de la ~lataforma con

tinental, y la libre circulación de -

capitales previa regulación y necesa

ria para el mayor auge laboral en la

plataforma continental. 

5º LA UNION LABORAL GUBERNAMENTAL INTER-
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NACIONAL DE L.~ PLATAFORMA CONTINENTAL 

buscará el. mejoramiento constante en -

prestaciones de todo ~-tpo de 1.os traba 

jadores, condiciones de vida y de em

pleo de sus formantes, mediante 1.a -

adopción de leyes social.es aplicables. 

Se creará además un mercado común 1ab2 

ral. de 1.a plataforma continental. bus-

cándose con esto una aceleración el.ev~ 

da del. nivel. de vida de 1.os trabajado

res, y al. respecto se creará el. Dere--

cho de establecimiento. 

6. Se establecerá 1.a prohibición de toda 

el.ase de acuerdos, aconvenios o prác

ticas que obstruyan el. libre y buen -

funcionamiento de 1.a UNION LABORAL GQ. 

BERNA?-"...ENTAL I:-ITER...."l'ACIONAL DE LA PLATb_ 

FORMA CONTINE~TAL para el. que fué ere~ 

do, entre los mismos estados o por te~ 

ceros ajenos a el.la. 

7. En 1.a plataforma continenta1, existirá 

1.a 1.ibre movilidad de trabajadores -

servicios y capital.~ por 1.o que será 

necesaria 1.a el.iminaci6n de procedi-

míentos y prácticas administrativas -

que obstruyan 1.a 1ibre circul.aci6n de 
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trabajadores, la prestación de servi

cios y los movimientos de capital. 

S. En la plataforma continental la Unión 

Laboral adoptará los Reglamentos nec~ 

sarios para la obtención de fondos -

económicos y para la conaecusión de -

sus finalidades. 

9. LA UNION LABORAL GUBERNAMENTAL INTER

NACIONAL DE LA PLATAFORMA CONTINE~TAL, 

supervisará bajo su responsabilidad -

el funcionamiento del fondo social la 

boral de la plataforma continental y 

cuya finalidad ser~ contribuir a la-

ampliación de zonas de empleo, la ele 

vaci6n del nivel de vida, cubrir loe

gastos de adiestramiento de los traba· 

jadores en v~as de ocupación, acrece~ 

tar la producción y productividad en 

los pa~ses de la plataforna continen

tal. 

10. LA UNION LABORAL GUBERNAMENTAL INTER 

NACIONAL DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL 

buscará la forma para establecer el-- ~ 

seguro del desempleo,~el derecho al -

trabajo, pues 

t~n, temporal 

los trab~jadores sin ªº..!!. 
o permanente, no juegan 
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un papel. efectivo en el. mercado, el.los 
no pueden demandar bienes y servicios 

producidos por la economía de l.a pla

taforma continental., y es por el.lo 

que se hace necesaria su regulación, 

y necesaria su existencia para que se 

haga posible y se aplique en su tota

lidad l.a justicia social. buscada y en 

beneficio de l.a el.ase trabajadora 

LA JUSTICIA SOCIAL. 

Antes de concluir el. presente Capítu

lo es necesario explicar que se entiende por Justi 

cia Social., y de l.a que constantemente hago men-

ci6n. 

El. concepto de justicia social, es 

sin duda un concepto difícil de manejar, actual.me.n. 

te suele estar de moda en boca de los políticos, 

que hacen uso abusivo de él.. 

Lustosa, autor inclu~do dentro de la 

l~nea cristiana,nos dice que la Justicia social -

es: 

"La justicia Social se nos presenta

como l.a virtud que tiene por fin realizar el bie

nestar de la organización social, corr.o una tende..n 

cia a repartir equitativamente los bienes natura-
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1es~ Regula y dirige sobre todo el orden económi-

co equilibrando las clases sociales y suprimiendo 

eventualmente las deficiencias del contrato de tr.§!:_ 
bajo" ••• (25) 

El maestro Trueba Urbina al referirse 

a 1a Justicia Social afirma: 

"cuando la Justicia Social no trata 

de reivindicar al trabajador o a la clase obrera -

frente al patrón o los propietarios, no es justi-

cia social~ es tan sólo disfrazar de socialista el 

"jus suum quique tribu eri" de los romanos. La 

función de la justicia social no es tutelar en la 

ley y el proceso, sino corregir injusticias origi

nadas en el pasado y subsistentes en la actualidad, 

reivindicando los derechos del proletariado. Este 

concepto de justicia social que emerge del art~cu

lo 123 constitucional, difiere esencialmente de 1a 

idea de la nueva Ley Laboral •• º" (26) 

Además el maestro Trueba Urbina es 

sus obras m~s recientes nos dice: Al crearse a1 1a 

25~ 

26) 

Luatosa, autor citado por Absa16n D. Casas, 
Vos Justicia Social, Enciclopedia Jur~dica -
Orneba. Tomo XVIII, Pag. 715. 
Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del Tra 
bajo". Edit. Porrúa, S.A. México 1970.Pag.195. 
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do de aquellos derechos políticos los nuevos dere 

chos económicos y sociales, conocidos también con 

el nombre de garantías sociales, el Estado de dere 

cho social entre en juego en los conflictos entre 

las diferentes clases sociales, trabajadores y em-

presarios, campesinos y latifundista, que originan 

la llamada cuestión social~ entonces el estado de

be actuar conforme a las normas social.es consigna_ 

das en la Constitución, específicamente en los ar-

tículos 27 y 123, que constituyen la estructura bá 

sica de la justicia social ••• 

"En nuestro concepto, la Justicia So

cial no solo tiene por finalidad nivelar a los fac 

tores de la producción o laborales, protegiendo y 

tutelando a los trabajadores sino que también per

sigue la reivindicación de los derechos del prole

tariado, tendiente a la socialización de los bie--

nes del.a producción ••• " (27) 

Es pues de los visto necesaria la in-

troducci6n de tal concepto de justicia social den

tro de las relaciones de los países de la pl.atafor 

ma continental, ya que esto, aplicado en su justo

concepto provocaría una mejor reasignaci6n de 1as

producci6nes. mayor empleo y menor desocupación, y 

27)Trueba Urbina, A1.berto.Nuevo Derecho Admivo.de1 
'.l' Trabajo. orno I.Ed.Porrúa.S.A.Mex. 1973.Pag. 28. 
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por el derecho equitativo, y justo un mayor cono~ 

cimiento de la justicia social internacional den

tro de los pa~ses de la plataforma continental. 
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TERCERA--
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e o N e L u s I o N E s 

La historia del derecho laboral en -

cualquier estado de la tierra, y en e~ 

pecial en la plataforma continental se 

sit~a en la lucha de la clase obrera -

para obtener el libre ejercicio de los 

derechos sociales. 

La conciencia de clase que es la que 

se busca y la integración laboral a -

través de las bases jur~dicas es fac-

tor indispensable en la plataforma co.n. 

tinental y para suprimir el yugo de -

los opresores. 

Será a través de la internacionaliza-

ci6n en la plataforma continental de 

los ejercicios de los derechos reivin

dicatorios que establece el art~culo 

123 en sus fracciones :rx, XVI, XVII, 

XVIII para que se pueda e3tab1ecer ia 

just~cia social y en beneficio de 1a -
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el.ase trabajadora. 

La teor~a de l.a integraci6n l.aboral., 

afirma que con 1.a creación de un mer

cado común l.aboral., di"srninuir:á l.a. pr.Q. 

babil.idad y l.a importancia de l.os dé-

ficit social.es y por supuesto, de l.os 

estrangul.amientos de l.a pobl.aci6n, l.o 

que permitirá que 1.a demanda efectiva 

ejerza con mayor pl.enitud su efecto -

estimul.ante sobre l.a producci6n y el. 

empl.eo en beneficio de l.a pl.ataforma 

continental.. 

La mano de obra sobrante o desocupada 

de nuestra naci6n. podrá ser absorvida 

por·l:os sectores productivos de l.a pl..a 

taforma continental., como resu1tante 

de 1.a l.ibre mov.il.idad de l.a mano de 

obra y en especial. a regiones que --

ofrezcan mayores sal.arios y mas eec:J!! 

ridad de encontrar empl.eo. 
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Se podrán integran unidades de produ~ 

ci6n gubernamental con capital de los 

Estados de la plataforma continental.

para combatir el desempleo y bajo los 

conceptos de reciprocidad, ayuda mu-

tua y justicia social internacional. 

Se propugna la integración laboral en 

la plataforma continental para mejorar 

mediante una acción conjunta las condi 

ciones de vida y de empleo de los tra

bajadores de la plataforma continental, 

bajo el cumplimiento rígido de las no~ 

mas jurídicas aceptadas. 

Se podrá alcanzar en la plataforma con 

tinental la justicia social sin cance

lar libertades, en base a su total co

nocimiento y ap1icaci6n y contenidas 

en las bases jur~dicas propuestas. 

La integración laboral y económica en 

la plataforma continental, es un ins-
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instrumento idóneo pa~a acelerar el -

desarrollo y un proceso irreversible 

que-tiende a ia formación de espacios 

laborales y económicos más amplios. 

Multiplica las posibilidades de inte~ 

cambio y proporciona más altos niveles 

de industrialización y beneficios para 

la clase trabajadora de la plataforma 

continental e incrementando por consi-

guiente la negociación con pa~ses del 

mundo. 
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