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INTRO ou ce 1 ON 

El Artfculo 123 Constitucional consigna .en su fracci6n XXII 
de su Apartado "A" dos derechos a favor del trabajador que es se7 
parado injustificadament·e de su empleo, y que son la reinstala--
ci6n y la indemnizaci6n, siendo optativo para el trabajador el --
ejercicio de cualquiera de ellos. · 

Cuando el trabaJadoi que es despedido injustificadamente de 
su trabajo exige el cumplimiento de su Contrato de Trabajo y, en
consecuencia su reinstalaci6n, está haciendo valer el derecho que 
tiene a la "estabilidad en el empleo"; pero si por el contrario -
exige el pago de su indemnizaci6n, está manifestando su conformi
dad con la terminaci6n de la relaci6n laboral, pero no por las -
causas que la motivaron en concepto del patr6n. 

El desarrollo del presente trabajo está encaminado precisa-
mente al análisis de los derechos mencionados en lineas anterio-
res, para tratar de fijar el alcance y efectos de los mismos, --
pues es bien sabido que en la práctica p6r la forma en que la Ley 
Federal del Trabajo, que es Ta r~glamentaria del apartado "A" del 
artículo 123 Constitucional, regula el ejercicio y cumplimiento -
de tales derechos, se llegan a reportan mayores beneficios al pa
tr6n que al ~rabajador, pu~s por lo ~ue respecta a la reinstila-
ci·6n, se le ha dado tal manejo que en la mayorfa de los casos más 
que una sanción para el patr6~ le resulta el mejor medio de .defe! 
sa con que puede contar en un juicio, ya. que se la ofrece al tra
bajador no porque se la haya solicitado o porque desee que aquél 
le ccntinúe prestando sus servicios, sino s61o para el efecto de
revertirle la carga de la prueba; y por lo que respecta al pago 7 
de las indemnizaciones, las cantidades que por ese concepto paga. 
cuando es condenado a ello resultan ser mfnimas. 

Además de las indemnizaciones a que tiene derecbo un trabaJ! 
dor que es despedido injustificadamente, también no~ referiremos 
en el presente trabajo a las demás prestaciones que le correspon=· 
den con motivo de dicho despido, asf como también a las indemniza 
ciones y prestacirines que corresponden a un trabajador cuya rela= 
ci6n de trabajo termina por causas imputables al patr6n o por cau 
sas aj~nas a las partes, atendiendo en todas a su monto y forma= 
de pago. 

Asf pues, el propósito fundamental de este trabajo es el de 
fijar el alcanc~ de los derechos consignados en la fracción XXII
del artfculo 123 Constitucional en su apartado "A", asf como tam= 
bién el de establecer si existe un beneficio suficiente en la --
práctica para el trabajador que ejercita tales derechos cuando --
se ve separado de su empleo. 

Y para concluir, mencionaremos que ef presente trabajo cons
tará de cuatro capftulos, sie~do .el primero de antecedentes, que~ 
contendrá una breve resei'la hi st6rica de la reglamentac i6n del tr! 
bajo hasta qued•r plasmado constituttonalmente en nuestro pals¡ -
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el segundo se referir& al derecho de estabilidad en el empleo com 
prendiendo las razones jurfdico-sociales del mismo; en el tercero 
se tratarSn las indemnizaciones a qµe tiene derecho un trabajador 
cuya relact6n de trabajo termfna sin su culpa, independientemente 
de que las causas le sean o no imputables al patrono; y en el --
cuarto se estudiarán los elementos que sirven de base para deter
minar las indemnizaciones. 
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CAPITULO PRIMERO 
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ANTECEDENTES. 

1.- CONCEPTO DE 'TRABAJO Y TRA~AJAOO~. 

La estabilidad en el empleo, principio consagrado expresamen 
te en la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos a
trav~s del derecho que otorga a los trabajadores despedidos injui 
tificadamente de ser reinstalados en su empleo, asf como en la 7 
Ley Reglamentaria del apartado "A" del artfculo 123 constitucio--

. nal que consagra el derecho a la reinstalac16n y que pretende ade 
. más la duraci6n de las relaciones de trabajo por el mayor tiempo

posible, tiene como finalidad asegurar al trabajador la conserva7 
.ci6n· de su empleo mientras asf lo desee y no exista una causa que 
justifique la terminaci6n de la relaci6n de trabajo. 

Asf pues, el trabajador es el objeto de la protecci6ri de.es
te principio, pero como la existencia de aquél requiere de otro -
presu~uesto indispensable que es el trabajo, y siendo dichos ele~ 
mentos· escenciales para la existencia y ap11caci6n del principio 
en estudio, es conv~niente iniciar el mismo tratando de concep--:. 
tuar a ambos tanto en su aspecto gramatical como 1ega1. 

a) GRAMA TI CAL. 

. Cuando escuchamos la pa.labra "trabajo", inmediatamente 1a -
asociamos con una actividad, con un hacer algo, y entendido anf, 
el trabajo puede ser realizado tanto por seres vivos como inanima 
dos, es.decir, por cosas que carecen de vida como es el caso de= 
las máquinas que con el s6lo impulso del hombre realizan una acti 
vi dad. -

·Ahora bien, todo trabajo persigue como finalidad.primordial 
la satisfacci6n de una necesidad propia o ajena, siendo ~or tanti 
dicha necesidad la causa y origen del trabajo. 

Siguiendo este orden de ideas, podemos afirmar que el traba
jo es algo inherente al hombre, es la base de su existencia, pues 
para poder sobrevivir necesita trabajar, realizar una attividad -
que le. permita obtener los bienes necesarios para satisfacer sus 
necesidades. El trabajo es, además, la base del desarrollo de l'a 
colectividad dentro de la cual se desenvuelvi el hombre~ en ·la me 
dida que una colectividad trabaje, en esa medida será el. progresi 
que alcance. · 

Entendido el trabajo como un sin6nimo de actividad. de obra~ 

de hacer algo, podemos concluir que ~1 hombre durante tod~ su vi
da trabaja; trabaja al pensar, al vestirse, al comer, al. moverse, 
es· decir, trabaja al hacer cualquier cosa sea.conciente o:incon-· 
cientemente. Al respecta el Lic. Alonso Garcfa dice:. "El trabajo 
es,·posiblemente, el hecho mas uniVersal de la naturaleza humana, 
una r~alid_ad a la cual nadie permanece ajeno y un cometido que n_! 
die, en al~una de sus- formas, puede eludir." {l) · 



3 

Barcia, quien es citado por Cabanellas, sostiene un criterio 
semejante cuando dice: "El trabajo es la profesión universal del 
hombre, puesto que el trabajo constituye el empleo natural de --~ 
nuestras fuerzas y aptitudes; en consecuencia; trabaja el sabio, 
trabaja el ignorante. trabaja el rico, trabaja el pobre." (2) -

El hombre es un ejemplo de los seres vivios que pueden reali 
zar trabajo, pero no es el único, pues tambi~n tenemos el caso de 
los animales y dem~s seres vivos que teniendo la necesidad impe-
riosa de vivir realizan una serie de actos encaminados a ese fin, 
actos que indudablemente constituyen trabajo; y n&s aun, existen 
algunos tipos de animales que trabajan no sólo para procurarse sü 
sobrevivcncia, sino en beneficio directo del hombre, como los bu
rros~ caballos, buelles, etc., de las que el hombre se sirve para 
facilitarse sus labores. 

Habiendo visto que entendemos por trabajo en el amplio senti 
do de la palabra y quienes pueden realizarlo, trataremos ahora de 
definirlo •• 

Consultando la definición que de trabajo nos da la Real Aca
demia de la Lengua Espanala, vemos que la misma resulta insufi--
ciente para comprender el total alcance de dicha palabra,.pues -
tratándose de un término tan genérico que comprende la realiza--
ci6n de cualquier actividad, su definición no la podemos limitar_ 
a la sóla actividad realizada por el hambr~ como lo hace .la Real 
Academia. qu'e define a 1 trabajo como un •esfuerzo humano aplicado 
a la producción de riqueza" y como· "la acción de trabajar"; defi
niendo asf mismo al término "trabajar" como "ocuparse en ün ejer
cicio u obra." 

Las diversas ramas de la ciencia, ante 1~ limitado .de l~s de 
finiciones anteriores y su inaplicabilidad en los. diversos obje-= 
tos de su estudio, han optado por crear sus propias definiciones, 
y asf tenemos que la Ffsica lo define como "La acción de toda -
fuerza capaz de modificar el mundo exterior o material."; para la 
Fisiologfa es: "El que se cumple por efecto de la mfiltiple trans
formación de las distintas formas de energfa en el interior de -
nuestros tejidos, ~antd en el periodo de su marcada actividad fun 
cional como en el de relativo reposo.• (3). Este concepto se re 
fiere anicamente al trabajo realizado por los órganos del hombre: 
pudiendo sér aplicable a los animales, perno no a las máquinas. 

Como los ejemplos ariteriores se podrfan se~uir citando m4s en 
los ~ue se. verfan diferentes conceptos de trabajo, pero ninguno -
nos da una idea· exacta .de lo que e.1 mismo comprende, pues todos -
ellos, de una u otra manera se limitan a una s61a forma de traba
jo: la que en forma especifica interesa a la ciencia que lo estu
dia. · 

Nosotros, tomando en consideración lo que entendemos por tra 
bajo, su causa. quienes lo pueden realizar y sus efectos. lo defi 
nimos de la siguiente manera: "TRABAJO ES CUALQUIER ACTIVIDAD REI 
LIZADA.DE UNA MAHERA CONCIENTE O INCONCIENTE POR UN CUERPO VIVO U, 
SIN VIDA, QUE HENDE A LA SATISFACCIPN DE UNA NE€ESIDAD PROPIA O_ 
AJENA, Y QUE PUEDE O NO OCACIOtlAR UNA TRANSFORMACION O MODIFJCA-
CION EN El MUNDO EXTERIOR." 
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Por lo que respecta al "trabajador", los diccionarios de la 
Lengua Espallola lo definen como: "adj. Que trabaja mucho; un hom:
bre muy trabajador// M. Y F. Obrero. Operario. (Sin6n. Asalaria
do, bracero, jornalero, proletario.;) Esta definición no establ~ 
ce claramente que es trabajador, ya que únicamente se limita a h~ 
cer alusión.a las.personas que trabajan mucho y a darnos nuevos -
tfrm1nos con los que identificamos a los que prestan·un servicio_ 
a otro bajo su subordinación y mediante el pago de un salario. 

Creemos que el concepto de trabajador no debe limitarse úni
camente a la actividad realizada por una persona, y menos aun a -
aquellas que lo hacen en forma subordinada y mediante el pago de_ 
un salario, pues como ya dijimos anteriormente, cualquier activi
d~d constituye trabajo. En este orden de ideas, podemos decir -
que trabajador es "todo aquello que realiza una actividad por si_ 
o por el impulso de otro". Sin embargo, y en. atención que sólo -
el trabajo del hombre es susceptible de ser regulado, defini,mos -
al trabajador como "TODA PERSONA QUE REALIZA UNA ACTIVIDAD, CUA-
bESQUIERA QUE SEA LA FINALIDAD Y EFECTOS." 

b) LEGAL. 

Habiendo tratado de establec1r lo que debemos entender por -
trabajo y trabajador en el sentido más amplio.que puede atribufr
sele a dichas palabras~ nos resta analizar la más importante de -
las formas de trabajo vistas: el trabajo humano, por ser áste el 
único susceptible de ser regulado. -

El hombre,· de acuerdo· a lo manifestado anteriormente, duran
te toda su vida realiza una serie de actividades que constituyen 
trabajo, sin embargo, por las caracterfsticas que reviste y por= 
los efectos del mismo, no todo trabajo es susceptible de ser regu 
lado legalmente, no obstante tratarse de una actividad humana, -= 
por lo que resulta importante determinar que tipo de trabajo si -
pued~ ser sancionado jurfdicamente para asf estar en posibilidad 
de dar un con~epto legal de trabajo, para posteriormehte ver uno-

. estrictamente laboral. · · -

El trabajo para ser ·sancionado legalmente debe de reunir las 
siguientes caracterfsticas: 

l.- Ser una actividad humana. Siendo el derecho creaci6n 
del hombre para regular su propia conducta frente a sus semejari-
tes. para vivir en armonfa, ~ste es sólo aplicable a ellos y no a 
animales ni a máquinas. 

2.- Ser un hecho social. Si partimos de la idea de que·"~n 
general se entiende por derecho todo conjunto de normas eficaz 'pa 

~· ra regular la.conducta de los hombre ... u (4), y de que " .. '.las -: 
. normas jurfdicas son bilaterales porque imponen deberes correlati 

vos de oblijaciones." (5), concluimos necesariamente que el dere
cho es creado por el hombre para vivir en armonfa con sus sejejan 
tes·y que. por tanto, s6lo puede darse dentro de una colectividad 
en la que sus integrantes mutuamente se hacen valer el ejercicio 
de 1acultades y se exigen el cumplimiento de obligaciones •. Luegi 
entonces, el der~cho es de naturale~a social y s61o puede regular 
hechQ.s que tra·sctendan a ese hibito. "'; 
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La naturaleza de hecho social del trabajo ha sido reconocida 
caleg6ricamente por la doctrina, como se desprende de la optni6n 
del -Lic. De ferrari: "Per.o el trabajo es, adem&s y por todo esto: 
un hecho, un fen6meno social cada vez m~s complejo. C6mo hecho -
responde a necesidades vitales de la comunidad y se rige por le-
yes que. ella misma establece ••• Toda sociedad en cada momento de 
su evolucf6n establece la forma en que esa actividad debe desarro 
llarse para cumplir las necesidades generales que atiende.• (6): 
o.de la del Lic. Alonso Garcfa que veremos en el sig~iente punto, 

3.- Que produzca consecuencias jurfdicas. Toda actividad hu 
mana constituye trabajo, sin embargo, no por el hecho de produci~ 
se'.la misma, necesariamente ha de ser regulada por el derecho, -
pues para que esto último ocurra es necesario que dicha actividad 
produzca consecuencias jurfdicas; y asf lo ha sostenido el maes-
tro espafiol Manuel Alonso Garcfa al decir: "Ahora bien, todo he~
cho social, por el hecho simple de serlo, no adquiere sin·m&s con 
dici6n jurfdica. Los hechos sociales ~61o adquieren esta valora: 
ci6n cuando producen consecuencias jurfdicas. es decir, cuando el 
derecho interviene. ~i no en su origen, o ni siguiera en su desa
rrollo, si cuando menos, en las consecuencias derivadaJ de su de-· 
senlace o desaparici6n. El trabajo como hecho social· no es ajeno 
a esta Ley o mandato general de derecho." (7) 

4.- Licitud. Hemos dicho que toda actividad humana que .con! 
tituya un he~ho social riecesita producir consecuencias jurfdicas_ 
pa-ra poder ser· regulada, sin embargo. cabe sei'ialar queno toda -
actividad humana productora de consecuencias jurfdicas debe de a. 
ser regulada, ent~ndiendo por regular la. determinaci6n de las con 
diciones bajo las cuales se ha 'de realizar esa actividad, ya que-· 
existen algunas actividades para las que no es posible concebir~ 
li\ aparici6n de una Jey que regule su realización., como es el C! 
so de los ilfcitas penales como el robo, en los que el hombre en-

. camina su actividad i la realización de u~ fin delictuoso, pero -
que sin embargo ccostituye, en muchos de los casos, la única o m! 
yor fuente de recursos para la satisfacción de sus necesidades, - ., 
pero en donde ·1as consecuencias jurfdicas consisten en la imposi~ 
ci6n de una sanci~n penal. Luego ~ntonces, para que la ~ctividad 
humana quede comprendida dentrd d~ una concepci6n legal de trabá-
jo debe de ser lfcita. · 

. s.- Persegui~ el bien común. El maestro Nestor de Buen. dice 
"Todos tenemos una idea aproximada de lo que es trabajo. Lo. con
sideramos sin6nimo·de actividad provechosa, de esfuerzo dirigido 
a la consecuci6n.de un ftn valioso ." {8). De acuerdo ¿on lo an= 
teri or ~·el trabajo debe de tener. por objeto la . consecuci 6n de un . 
-ffn valioso o provechoso, lo cual es·correcto, sin embargo, noso= 
tros agregarfamos que t~ actividad provechosa y el fin ~alioso. de 
ben de estar dirigidos hacia el bien comlln, pues siendo tan subH: 
ttvos. los términos ."valiosos• y "provechoso" lo que para algunos_ 
puede se~ considerado asf para otros no lo es, como en.el .caso ·de 
los .il fcitos penales en los que la actividad y. el· fin pueden ser_ 
considerados como provei:hos-a. y valioso para quienes los realizan,. 
pero .no pa~a ~l resto de la comunidad,. a quien por el contrario -
se 1~ ~st& .causa~do un perjuicio. 
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6.- Realizarse conclentemente. Una.última característica -
que consideramos debe reunir el trabajo y que es necesaria· para -
que quede comprendido dentro de una .definici6n legal, es que el -
mismo debe de ser realizado concientemente, pues quien no actúa -
asf no puede perseguir ningOn objetivo en la realizaci6n de su ac 
tividad y tampoco puede ser objeto de las obligaciones que le im= 
ponen las normls jurfdicas. · ·· . 

En cuanto a la "voluntad" de quien .realiza el trabajo, const 
deramos que la misma no constituye un elemento· indispensable, pues 
si bien es cierto que el trabajo objeto de nuestra.Legislaci6n 
laboral lo es de una manera general el que se presta voluntaria-
mente, también lo es que existe~ algunas excepciones en las· que -
s·e acepta el trabajo sin la necesaria aparici6n de ese elemento, 
como es el caso previsto en el artfculo 65 de .la Ley Federal del
Trabajo que establece la obligaci6n de los t~abajadores de perma= 
necer a disposici6n del patrón por el tiempo que sea necesario en 
los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida 
de los trabajadores o del patr6n o la existencia de la fuente de: 
tfabaJo; o en los casos en que se debe de prolongar la jornada de 
trabajo por circunstancias extraordinarias (art. 66)~ La obliga
ci6n de los trabaja~óres de permanecer a disposici6n del patr6n o 
prestándole sus servicios en los supuestos mencionados, deriva de 
la tnterpreta¿i6n a contrario sensu de lo establecido en el artf
cul o 68 del citado ordenamiento que textualmente dice: "Los traba 
jadores no est!n ob)igados a prestar sus servicios por un. tiempo~ 
mayor al permitido en.est• capftulo." De igual manera, el artfc~ 
lo.So. constitucional admite la posibilidad. de imponer trabajos -
forzosos como sanci6n penal, los cuales, aun cuando no se encuen
tran re~ulados ni por la Constituci6n ni por la Ley Laboral en -
cuanto a las normas que se observar4n en s~ desarrollo, su presta 
ci6n debe quedar sujeta a ciertas ·medidas protectoras y de segurT 
dad como son: la observa616n de los lf~ites establecidos para la
jornada .legal, su prestaci6n en lugares que no sean insalubres nT 
peli~rosos, .la prohibici6n di trabajo nocturno o cualquier otro -
tipo de trabajo para los menores de dieciseis a~os despu~s de las 
diez de la noche.. · · 

Habiendo determinad~ cuales son las caracterfsticas que debe 
de reunir el trabajo para ser susceptible de ser reguladó, cree-
mos que un concepto legal (no laboral) del mismo serfa: "TRABAJO 
ES TODA ACTIVIDAD HUMANA, CONCIENTE Y LICITA, QUE SE REALIZA DEN~ 
TRO DE UNA·COLECTIVIOAD ~RODUCIENDO CONSECUENCIAS JURIOICAS, Y CU 
YA FINALIDAD ES LA SATISFACCION DEL BIEN COMUH." . -

Ahora bien, todo trabajo que reune las caracterfsti.cas ante
.riores es contemplado jurfdicamente~ pero no todo ca' dentro del 
derecho laboral, pues existen diversas actividades q~e ·se reali-
zan dentro de una sociedad y que son· reglamentadas por leg1slacio 
nes distintas a la laboral como por .ejemplo: · . · -

a) L~s trabajos forzosos impuestos como pena por la comisi6n 
de delitos,. cuya regulaci6n se encuentra sujeta a reglamentos. tn
te~no~ del régimen penitenciario. 

b} El trabajo que se presta ,como consecuencia de una orden -
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de· autoridad, como son las funciones censales y electorales pre-
vi~tas como obligatorias y gratuitas en el artfculo 5o~~constitu
ciona1. 

c) la prestación de los servicios profesionales ~e se reali 
zan en forma libre, cuya regulaci6n es objeto del derechQ c~vil.-

Existtendo pues, diversas actividades del hombre que cdpsti·-
. tuyen trabajo, pero que por su naturaleza no c'en dentro del 4mbi 

to del Derecho Laboral, sino en otras ramas distintas, es con~~-: 
niente pasar ahora a ver la definición que de trabajo nos da nues 
tra ley del Trabajo para asf estar en posibilidad de tratar de .: 
precisar las caracterfsticas que debe reunir la actividad del hom 
bre para ser contemplada por el derecho del trabajo. -

El artfculo 80. de ciicho ordenamiento dice: urrabajador es -
la persona ffsica que presta a otra, ffsica o moral, un trabajo -
personal subordinado. . 
Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo to
da. actividad humana, intelectual o material, independientemente -
del grado de preparación t~cnica requerido por cada profesi6n u -
oficio." 

De la definici6n anterior se desprenden dos elementos funda
mentales que dtferencfan al trabajo regulado por el Derecho Labo
ral del que no lo es: la subordinación y la prestaci6n personal -
del servicio. 

Subordinaci6ri.~ El derecho del trabajo regula Onicamente --
aquella actividad humana, intelectual o material, que se traduce 
en la prestaci6n de un servicio, en la que el que lo presta se .: 
encuentra en una sitüación de subordinación hacia el que lo reci
be. 

La subordinación es.entendida como una facultad de mando de. 
la persona a favor de quien se presta el servicio y como un deber 

.de obediencia de parte de quien lo presta, es decir, que el trab_! 
jador no sólo tiene la obligaci6n de prestar el servicio, sino -
también la de hacerlo atendiendo a las 6rdenes que le dé el pa--
tr6n en cuanto al modo, tiempo, lugar, cantidad y calidad (dentro 
de los t~rminos convenidos), y el patrón tiene la facultad de di
rigir, vigilar e incluso sancionar al trabajador~ 

Cabe hacer menci6n que la aparici6n .de cualquier rela_ci6n j.!!_ 
rfdica crea por si misma un estad~ de subordinaci6n entre la~ per 
s~nas qüe en ~11a' intervienen, en cuanto.a que quedan sometidas= 
al ~umplimiento recfproco de las obligaciones y derechos que· sur
gen de dicha relaci6n; pero se trata de una subordinaci6n jurfdi- _ 
ca natural que deriva·, como ya se dijo, como una .consecuel'\Cia pr!!_ 
_pia de cualquier relación jurfdica. No es esta clase de ~ubordi
nación la que importt al derecho laboral, sino la s~bordinaci6n -
que se da de una per~ona a otra en la pres tac i 6n de un servi e i o •. 

· E1·Lic. Camacho Enriquez~ al referirse a la sub~rdinacifi~ -
surgida como motivo de la aparicilSn de cualquier 'reh.ci6n juddi
ca y 1~ iubordinact6n surgida en la prestacilSn de un servicio, 



8 ? 

dice·que a la primera de ellas b.ielpod.rfa llam.frsele "subordin.:,
ci6n jurfdica coman" o "subordinaci6n gertérica" y a la segunda -
"subordinact6n jurfdica especifica". 

El Tribunal Supremo de Trabajo de la Ciudad de Colomb~a, es
tableci6 en jurisprudencia la diferencia entre la subordinaci6n -
genérica y la especfffca de la siguiente manera:· "Lo·que.debe es
tar subordinado es el servicio del trabajador, es decir, lo que· -
depende·de.las 6rdenes es la ejecuc16n misma de la labor, pero no 
se puede entender que por existir deberes hay una subordinación -
que configure.vfnculo laboral, pues si todos los contratos sirven 
para que nazcan obligaciones, se comprende que los contratantes -
quedan subordinados al cumpli:miento de ellas, sin que por tal co
s~ haya contrato de trabajo, en el cual la dependencia es ~onti-
nuada porque hay obligaci6n de obedecer las 6rdenes que el patro
n~ indique para la prestaci6n del s.ervicio. 11 '(9) 

Luego entonces, la subordinaci6n a· la que se refiere el der!_ 
cho del trabajo es distinta a la qüe surge en cualquier relaci6n_ 
jurfd.ica. 

La subordinaci6n es, p~es, una de las caracterlsticas escen
ciales que debe existir en una prestaci6n de servicios para qbe -
sea objeto del derecho laboral, o en otras palabras, el derecho~ 

laboral no regula una prestaciOn de servicios ~n la que no exista 
una subordinaci6n por parte de quien lo presta hacia quien lo ~e-· 

cibr~. ya que ~s. por una pa~te, esa facultad de mando del patro-
· no y, por la· otra, el'deber de obediencia del trabajador lo que -
hac• que sea precisamente ese tipo de trabajo el que merezca ~na 
atenci6n y regu1ac.f6n especial que tienda a la protecci6n del pres 
tador del servicio. -

Para terminar con el elemento "subordinact6n» s61o nos resta 
mencionar que dicho t~rmino .apareció en nuestra Ley Federal del_ 
Trabajo hasta el ~fto de 1970, pues en la Ley del. 31 se emplearcin 
·los t~rminos udirecc1~n" y "dependencia", que fueron sustituidos: 
por aqu~l ·en virtud de que se p~estaban para interpretaciones .que 
iban en perjuicio de ~os ~rabajadores. 

Prestaci6n personal del servicio.- En el mismo artfculo So. 
de la Ley Laboral se establece que el trabajo debe de, ser pre~ta~ 
do en .forma per$ona1, es decir, que quien ~s contratado para la.
prestaci6n de u~ servicio es quien lo debe realizar. y quien asume 
la responsabilidad derivada de esa obligaci6n. 

El maestro Nestor de Buen,: con gran tino hace notar que en -
la realidad se presentan muchas for~as ·de prestación de servicibs 
en los. que el trabajo no 1o·realiza directamente quien es contra-

~·· tado para ello, citando como ejemplos los casos de aquellos traba 
jadores que se hacen servir de ayudantes para la realizaci6n del
trabajo; o cuando la. contratada para· la real izaci6n de un servt_.: 
c10·.10 es una. persona moral, prégunUndose·que si por esa drcun~ 
-tancia la relac16n surgida no tiene el carácter de laboral, y por 
tanto, no le son·aplicables las normas de 'trabajo. · 

·en relaci6.n con esta cuest16n, el Li e •. G6mez hace el· s.1gu1ente 

' .. 
. 'l' 
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apunte: "La obligac16n de prestar un trabajo es. personalfsima e -
intrasmisible, lo que no excluye la posibilidad de que el emplea
do se haga auxiliar en el servicio por ayudante, pues la relaci6n 
accesoria (petraccone) sf· constituye entre el empl,ado y los ter
ceros, y no entre estos y el empleador." (10). De acuerdo con es 
to, el hecho de que la prestaci6n del servicio deba ser personal
no excluye la posibilidad de que el trabajador se haga asistir de 
un ayudante, pu~s ~ste último no tiene relaci6n alguna con el pa-
trono contratante. ·· 

Nuestra Ley Federal del Trabajo, aun cuando establece la 
prestaci6n personal del trabajo, .contiene algunas disposiciones -
(arts. 10, 13, 14 y 15) que contemplan algunos casos de excepci6n 
en los que el trabajo no es prestado personalmente por la persona 
contratada, como los citados por el maestro De Buen, con el pro-
pasito de no dejar desamparadas a aquellas personas que prestan -
sus servicios sin haber sido contratados directamente por el pa-
trono. 

Salvo los casos de excepci6n admitidos en la propia Ley Labo 
ral, la regla general es la de la prestaci6n personal del servi-:
c i.o. 

Por otra parte, no obstante ·que hemos dicho que nuestra ley 
contempla algunos casos en que el trabajador debe de prestar sus
servicios adn en contra de ~u voluntad (arts~ ~s. 66 1 67), pode:
mo.s decir que la regla general es que el trabajo regulado por el 
derecho del trabajo debe de ser prestado voluntariamente, lo que
se desprende de los artfculos So. constitucional y 32 de la Ley= 
Laboral que dtterminan.que la falta de cumplimiento del contrato 
por parte del trabajador s61o da lugar a su responsabilidad civit 
es decir, que se le podrá responsabilizar de los -~años y perjui-
cios que con su incumplimiento le caus~ al patrono pero no podrá 
ser obligado a rontinuar prestando sus servicios; sin embargo, la 
"voluntad" no conitituye un elemento escencial para la configu~a
ci6n de una definici6n legal laboral de trabajo, pues por el res
to de sus caracterfsticas ~ste último se constituye con o sin .la 
aparici6n de aquella. -

Ahora bien .de los elementos citados se desprenden otros que 
menciona~emos para el efecto de poder integrar nuestra definici6i 

a) Remuneraci6n.- Es el pago del salario .por el servicio.-
prestado •. Aunque en mucho.s de los casos el salario no es remune
rador, .es decir, que no· resulta suficiente para compensar al tra.
bajador· por el servicio' prestado y por el esfuerzo realizado, es 
la retribuci6n o contraprestaci6n que se le da a tambio del trabl 
jo •. 

No obstante que en el concepto que de trabajo nos da nuestra 
Ley Federal del' Trabajo no se incluye expresamente al salario co
mo un elementci esce~cial para su existencia, ello se desprende de 
lo estableéido en el ar.t1cu.lo 20 de propio ordenamiento que dete! 
mina qtie tanto el cont~ato. como la retaci6n de trabajo tiéndn su_ 
~rigen. en la prest~ci6n de ·un trabajp p•rsonal subbrdinado media~ 
te el ~ago de un salar10; de lo que,~e dedu~e que si ~1 trabajo -
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no es prestado a cambio de un salario no existe relación laboral, 
y por lo mismo, a la relaci6n creada no le son aplicables las no.!> 
mas de trabajo. 

b) Por cuenta ajena.- El trabajo se debe realizar por cuen
ta y riesgo de la persona que lo otorga, independientemente de que 
los Qtiles de trabajo los proporcione el patr6n·o lo·apo~te el ~
trabajador. 

. c) Al servicio de otro.- Para que pueda ·existir ·una relación 
de trabajo y, en consecuencia una subordinaci6n, y el derecho a -
percibir un salario, es necesario que el trabajo se realice al -- . 
servicio de otro. 

Determinadas las caracterfsticas anteriores, podemos· definir 
al trabajo desde un punto de vi'sta.estrictamerite laboral .como:.:
"TODA ACTIVIDAD, MATERIAL O INTELECTUAL, QUE SE REALIZA EN FORMA 
PERSONAL Y SUBORDINADA AL SERVICIO Y POR CUENTA DE OTRO, MEDIANlt 
EL PAGÓ DE UN SALARIO~" 

Ahora· bien, por cuanto hace al concepto legal de "trabajador'', 
ya vimos que .nuestra Ley lo define como "la persona ffsica :que -
presta a otra, ffsica o moral¡ un trabajo p~rional subordinado. 

Habiendo visto en parrafos ~ntertores Jas caracterfsticas -
que integran al tribajo desde un punto .de vt.sta meramente labori~ 
con base en. ellas pod.emos definir al trabajador, incluyendo QniC! · 
mente el elemento "persona ffsica", por ser s61o a ell~s a quie-
nes, p~r. la naturaleza protectora y las finalidades de las normas 
del trabajo, les pueden ser aplicables, como: "LA PERSONA FISICA . 
QUE PRESTA A OTRA, FISICA O MORAL, UN TRABAJO MATERIAL O INTELEC"'." 
TUAl, EN FORMA PERSONAL V SUBORDINADA, POR CUENTA Y RIESGO DE LA
SEGUNDA Y MEDIANTE EL PAGO DE UN SALARIO." • -

··En esta definici6n, .al igual que en la de la Ley Federal del 
Trabajo, se habla del trabajador refiriéndose s61o a la persona -
ffsica. en virtud de que nadam~s ella puede prestar un trabaj~ en 
forma personal, además de que si tomamos en. cuenta que el derecho 
del trabajo tiene como. finalidad prote~er al trabajador en cuanto 
a su condici6n· de ser humano que.merece respeto y dignidad, y pa
ra· que tenga posibilidades de recupera~ las energfas que pierde -
en la prestaci6n de sus servicios, sus· normas no 1~ pueden ser -
aplicables en ese a,specto a una persona moral, quien se encuentra. 
ffsica y jurfdicamente imposibjlitada para prestar un trabajo en 
formt ~ersonal Y subordinada. · · -

.2.- ~NTECEDENTES HISTORICOS OE TRABAJO Y· TRABAJADOR, 

a) TRABAJO. 

Si pariimos de la idei de que ~rabajo es c~alqui~r a~ttvidad 
humana que persigue como .finalidad la satisfac¿i6n de 1~s necest- · 
dades prop1~s o ajenas, conclufmos necesariamente ~ue el trabajo 
tle.!'le su origen con la aparici6n del hombre s.obre 'la tierra, pues 
este para poder.. sobrevfvfr siempre ha tenido que real.izar un· sin~ 
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fin de actividades tendientes a la satisfa~ci6n de sus neceslda-
de~. actividades que, segcrn lo~expuesto, constituyen trabajo. 

El trabajo, segdn 1~· concepción cristiana, tiene su origen -
en la maldición bfblica por virtud de la cual Dios Condenó al hom 
bre a obtener el pan con "el sudor de su rostro". A partir de -= 
ese momento el hombre fue expulsado del paraiso y se vi6 obliQado 
a procurarse el mismo su sobrevivencia, debiendo realizar. para -
tal efecto diversas actividades como la caza, la pesca, la reco-
lecci6n de frutos, creaci6n de medios de defensa para proteaerse 
de los animales y de las inclemencias del tiempo. Asf pues, el= 
trabajo ha sido siempre algo inherente al hombre, o como expresa 
el maestro Cabanellas "ha ·sido su compafiero inseparable". -

El trabajo como actividad humana ha pasado a través del tiem 
po por diversas etapas, y la forma de su realización y prestacióñ 
ha variado de acuerdo a los adelantos; formas de organizaci6n y -
de gobierno que han imperado en las diferentes épocas del devenir 
histórico. 

En. principio, cuando el hombre era nómada trabajaba para sa
tisfacer sus neces1daddes y las de su familia. M!s adelante cuan 
do deja ese estado y se establece en un lugar fijo con el prop6si 
to de radicar ahf, aparece el trabajo subordinado, es decir, al = 
servicio de otro, ya que al formarse las primeras comunidades de 
personas comienza el dominio de los m!s fuertes sobre los m!s d~= 
biles, a qufenes someten para hacerse servir de ellos, sometimien 
to que poco a poco va siendo mas fuerte hasta llegar al grado de
ld esclavitud, la que despu~s de alcanzar su m!ximo auge en pue-= 
blos como Roma, Grecia, Israel, India, Egipto, etc., desaparece -
casi en su totalidad para dar paso a una nueva forma de someti~-

miento de1 hombre po~ el hombre llamada "servidumbre", que flore
ció en la Edad ~edta. 

Hasta esta ~poca no existfan disposiciones legales que regu-
1aran en forma el trabajo subordinado, sin embargo, si aparecie-
ron algunas formas de organización y movimientos ideo16gicos que 
en cierta manera pueden ser considerados como antecedentes de la
aparición de la Legislaci6n del, trabajo; por ejemplo, se afirma:
que en Israel se conocieron los organismos corporativos desde que 
reinaba Salom6n; en Grecia, So16n introdujo el principio de traba 
jo que permitfa a los colegios se dictaran sus p·ropios reglamen-= 
tos mientras no fueran contra ri.os a 1 as Leyes de 1 Es ta do; en Roma. 
aun cuando el maestro ·HernSinz Marquez dice: " .•• Se carecfa de -~ 

una regu1act6n normativa que se ocupase de como habfa de desen~ol 

verse la relact6n entre el maestro y el obre~o. que por este motl 
vo se convertfa, de hecho, en un esclavo de aquél; sufriendo in-= 
cluso castigos corporales con la mSs obsoluta impunidad." (11), 
se canoci6 la Locati~ Conductio Operarum y la Locatio Conductio = 
Operts, que se referfan al contrato.de trabajo y al contrato ~e -
obra respectivamente; se regulaba al contrato de trabajo como un 
contrato de arrendamiento de servicios .Y se fijó e.1 pago de'un sa 
lario;.en la Edad fledia aparecen los sistemas gremiales y c.orpori 
.tivos en los que ya se deja·entrever una cierta.forma de relacióñ 
1 abora.1 • 



12 

La apartci6n de las primeras normas tendientes a regular fur 
malmente el trabajo subordinado aparecen·como consecuencia de dos 
fenómenos sociales que vienen a transformar por completo al mundo 
creando distintas, pero no por ello·menos inhumana~ condicjones -
de trabajo; tales fenómenos fueron: la Revolución Industrial, que 
se inicia en Inglaterra y posteriormente se propaga a otros pai-
ses y la Revolución Francesa. 

La·Revoluci6n Industrial (1760) consisti6 en un fenómeno téc 
ntco que trajo consigo la aparición de maquinaria y de nuevos in= 
ventas dirigidos a la producción y trnasformación de bienes. 

La Revolución Francesa, .por su parte, consisti~ en un movi-
mienta iniciado por la burguesfa pero apoyado en las .grandes ma-
sas~ cuyo objetivo fundamental era el de acabar con el absolutis
mo imperante que impedla a los hombres ser libres; que impulsó a 
la lucha a las grandes masas bajo los principios· de "Libertad, -= 
Igualdad .y Fraternidad". Los ideólogos· de este movimiento preten 
dfan la libertad de los hombres para poder celebrar con ellos coñ 
tratos de trabajo, toda vez que la Revolución Industrial habfa -= 
llegado a Francia y se requerfa de mano de obra al servi~io de la 
'burguesfa. 

La Revolución Industrial oc~~ion6 que en pafses como Inglate 
rra, Francia y todos aquellos a los cuales se extendió se cr~arai 
fuentes de trabajo ~n los que eran reunidos grandes grupos de per 
sanas· que eran explotadas inmisericordemente por los propietarios 
.de los bienes de. prodücci6n; en dichos centros de trabajo se en-
coritraban por igual hombres,.mujeres y .niftos que prestaban sus -
servicios durante jornadas de hasta dieciseis y más horas., no --
existfan medidas de seguridad e higiene que le aseguraran su sa-~ 

lude· integridad.fJsica, y percibfan salarios de hambre. todo lo 
cual ocurrfa ante la actitud pasiva del Estado,, quien por imposi":' 
ción de la burguesfa no podfa intervenir, haciéndose efecti~o el 
principio del O~. Quesnay: "Dejar hacer~ dejar pasar" (Laisser--7 
faire, Laisser~passer). · 

Sin embargo, fueron esas grandes conglomeraciones de p~rso-
nas 1as que a la postre signjficaron la cafda de ese sistema de -
explotaci6n, pues·los trabajadores cansados de la situación en -
que se encontraban e influenciados por las nacientes ideas socia-
1 istas propagadas por Cabet, Sismondi, Robert Owen, Adam Smith, 
Luois Blanc, etc., quienes se manifestaban por el mejoramiento de 
las condiciones de clase y su unión en busca de justicia, forma-
ron asociaciones; para exigir él .estable~imiento de mejores condi-
cionei de trabajo para la colecttvidad. · 

(} 

La aparición del asocianismo··vtno a cr~~r un aumento en los 
conflictos ·obrero-patronales, por lo. que el Estado, ante el temoF 
de su propia caída, comenz6 a intervenir para tratar de soluclo-
nar tales conflictos, creando en consecuencia normas tendientes a 
regular lás relaciones ertre trabajadores y patrones, para asegu
rar mejores condicfon~s sociales y econ6micas a los primeros. 

Es asf como aparecen las primeras normas tendientes a regu-~ 
lar formalmen.te al trabajo. El Lic." G6mez resume la aparición del 
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d~recho del trabajo asf: nLa fuerza de resistencia de la clase -
obrera se encuentra, en principio en el asocianismo secreto, agru 
pado al m~rgen de la Ley, que es perseguido ••• Los movimientos -7 
huelguistas, la acción directa por el sabotaje o por el boicot; -
el movimiento Laddista en Inglaterra y Francia; algunos convenios 
colectivos de existencia precaria, manifestados desde el inicio -
de la hist.oria del movimiento obrero, son una prueba evidente-.de 
que el impulso inicial dado para la aparici6n del derecho del ·"tr! 
bajo fue obra del propio obrero, y no, benevolencia de filántro-~ 
pos, de la clase patronal o del Estado. La acci6n directa del ~

proletariado en el cuadro de las condiciones adversas que ·a ella 
cre6 la Revolución Industrial fue, pues, el factor principal para 
la formaci6n histórica del Derecho del Trabajo. Bajo este aspec
to puede afirmarse que surgi6 primero el Derecho colectivo impul
sado por la conciencia de clases y, en seguida, un Derecho Indivi 
dual del Trabajo." (12) . -

En México los primeros antecedentes de i~tentos por regular· 
el trabajo aparecen hasta la época colonial, pues aun cuando se= 
sabe que con anterioridad exist~an formas de organizaci6n integra 
das por diversas clases soc'iales como los nobles o señores (gue--= 
rreros, sacerdotes y comerciantes} y los desheredados o clase ba
ja (~acehuales, Hayeques, Esclavos, Tlamenes, Artesanos y Obre--
ros), no existen datos verfdicos que demuestren que los hombres • 
de aquella época se hayan preocupado por regular el trabajo reali • 
zado al serv·icio de otro. . · -

-, En la época de la Colonia aparecen dos importantes formas de 
reglamentaci6n del trabajo: las Ordenanzas de Gremios y las Leyes 
de Indias. Las primeras perseguían como finalidad asegurar a los 
españoles la realización exclusiva de determinadas actividades, -
prohibiéndoselas a los negros y a los mulatos y muy rara vez a -
los indígenas. Se buscaba con ello que las necesidades de consu
mo de los habitdntes quedaran dlstribufdas equitativamente entre 
los maestros; que .tuvieran las mismas oportunidades toaos los --= 
maestros en cuanto a la adquisici6n de materias primas, contrata
ción de personal, venta de sus productos, etc., pero dichas orde
nanzas no se ocuparon de regular las condiciones en que se presta 
ba el trabajo por los aprendice~. · -

Las Leyes de Indias, por el contrario, fija¡t diversas normas 
tendientes a proteger el trabajo d• los indios con el propósito -
de evitar, ·O al menos disminuir, el estado de explotación a que· -
se encontraban sometidos por parte de los encomendadores y Ae al
gunos virreyes .. estableciendo así condiciones m~s humanas en la -
prestación de los servicios. de los indfgenas.· El contenido de -
las Leyes de Indias es verdaderamente sorprendente, pues a pesar_ 
de haber sido dictadas hace·ya cuatro siglos, contemplan la mayor 
parte de las situaciDnes laborales previstas en nuestras leyes -
actuales y tienen un sentido tutelar y prote'ctor hacia el indfge
na. Entre otras disposiciones, contienen estas Leyes, normas ten 
dientes a regular la.Jornada de trabajo, establ.ecer salarios minI 
mos, protecci6n al trabajo de mujeres y pi~os, .libertad de traba~. 

jo, edad mfnfma para trabajar, trato humano para .los indios, pro
hibic)6n de algunos d~scuentos, pago· al final de la semana, des--
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canso semanal, pago en efectivo, pago personal, establecimiento -
de escuelas, obligación de otorgar habitación.al indfgena, obliga 
ción de otorgar a los indios asistencia-en caso de enfermedad, -= 
etc. 

Las Leyes de Indias, por su contenido pueden ser considera-
das como un verdadero C6digo Laboral, que por desgracia no fue su 
ficiente para acabar con el sistema de explotación a que se haya= 
ban sometidos los indios debido a su escasa aplicación, debida en 
parte a la falta de disposiciones que sancionaran en~rgicamente -
su incumpli~iento, y en parte a la confabulación existente entre 
encomendadores .y autoridades, pero ahf quedaron como un ejemplo y 
modelo para las legislaciones posteriores. 

·Durante el movimiento de fndependencia y ,despu~s de conclui
do el mismo aparecieron diversas Leyes, Principios, Doctrinas, --

·Decretos y hasta Constituciones en las que se contemplaron algu-
nas disposiciones tendientes a regular algunas cuestiones relati
vas al trabajo, sin embargo, cuando no se trató de disposiciones 
aisladas, fueron leyes que; aunque ya contenfan·un número cons.ide 
rable denormas relativas al trabajo como el "Estatuto Provi'sio--=
nal del Imperio" y ·"La Ley del Trabajo del Imperio", promulgados 
por el Emperador Maximiliano de Hamburgo, significaron s61o levei 
intentos de regulación del trabajo sin una trascendencia realmen-
te importante. 

En el Constituyente del 57, no obstante qtie ya se trató so-
bre la necesidad de legislar en materia de trabajo, lo más que se 
lo~r6 en favor de los trabajadores fue establecer el principio de 
la "Libertad de Trabajo", pues se argument6 que legislar en. mate
ria. laboral era atentar contra el progreso de la nación que tenfa 
su base en la "Libertad de Industria"; triunfando entonces el prin· 
cipio de la "economfa liberal". -

J 

·Podemos afirmar, pues, que al concluir el s•~lo XIX y duran
te los primeros años ·del que corre no existió en M~xiCo un verda
dero Derecho del Trabajo, ya que no apareci6 ninguna Ley ni ctial 
quier otro documento que constituyera un intento serio por regu---= 
lar las· relaciones labor~les, pues como ya se dijo, las que sur-
gieron no fueron suficientes para regular formalmente el trabajo. 
y algunas ~e ellas ni siquiera lograron ponerse en pr~cttca. -

Esta es, en sfntesis, la evoluci6n que ha sufrido el trab•jo 
y los leves intentos de su regtilaci6n que se· dieron en nuestro -
pafs· hasta. fines del siglo pasado. 

b) TRABAJADOR. 

Partiendo de la b~se de que el trabajo nace con la aparic16n 
del hombre sobre la tiena y que lo ha acompañado siempre por. -
ser algo inherente a ~1; que es ~lgo de lo que nci puede librarse_ 
durante.toda su vida; conclufmos,quela 'íloarici6n del trabajador 
se remonta al momento mismo de la· aparición del hombre sobre la= 
tierra, pues a partir de ese mom~nt9 ha trabajado. 

. ~: 
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Ahora bien, a través del tiempo el hombre ha realizado su -
trabajo de distintas maneras y bajo condiciones diversas que han 
motivado que se le denoml.ne de varias formas, pero cualquiera qui 
haya si.do la forma en que realizó su actividad, el régimen 'bajo -
el que se encontrare y la denominaci6n que se le hubiere dado, -
nunca perdi6 ni perderá su calidad de trabajador. 

El empleo del término trabajador se hizo m§s coman a partir 
de la Revoluci6n Industrial, ya que antes se le había llamado es:
clavo, siervo, obrero, etc., pero a partir de dicho fenómeno se -
hizo muy usual el término trabajador, al igual que los de obrero 
y asalariado, refiriéndose todos ellos a la pers~na que presta ui 
servicio mate~ial a cambtri de un salario. 

Con el paso del tiempo y con la aparición del Derecho del -
Trabajo, el concepto de trabajador ha.ido evol~cionando y actual
mente se considera que el trabajador .no sólo puede prestar un ser 
vicio material, sino también intelec;tual. -

3.- LEGISLACIONES PRECONSTITUCIONALES. 

Las condi~iones tan precarias y miserables· en que se encon-
traban trabajadores, campesinos y pueblo en general, al 'iniciar -
el pres'ente .siglo, provocaron el levantamiento en contra del go-

. bierno del General Porfirio Díaz, en busca de mejores condicio-
nes de vi.da. 

Las prtm~ras manifestaciones de inconformidad tuvieron su -
aparición con los movimientos de huelga de Cananea y Ria Blanco -
de 1906 y 1907· respectivamente, en los que se puso de manifiesto 
el descontento ~e la clase trabajadora po~ las pésimas condicio·= 
nes en.· las que se :ncontraban. Estos movimientos fueron reprimi
dos vi.olentamente por el gobierno y costaron mucha sang~e obrera, 
sin embargo el sacrificio.no serfa en vano, pues algunos· aftos des 
pués en la Constituci6n de 1917 quedarfan plasmados algunos de -= 
los derechos y prerrogativas por las que entonces se hab,a lucha
do, tales como la jornada de ocho horas, igualdad de trato a tra-

:bajadores mexicanos y extranjeros, supr~sión de tiendas de raya,_ 
etc. 

Sin embargo~ l~ manifestación más fuerte de la inconformidad 
del pueblo hacia el régimen del dictador se hizo patente con el -
movimiento revolucionario iniciado en 1910 y cuyo objetivo primor 
dial era el der'rocamtento .de Porfirio Dfaz. A .la cafda de este, -
e 1 pueblo no en.contr6. en Franci seo I. Madero, su inmediato su ce~-= 
sor, los cambios qui ambicionaba, sino que por el contrario, éste 
se dedic6 a atacar a la clase obrera a través de la prensa y no -
cum~li6 a los campesinos con la repartición de tierra a que se h~ 
cfa referencia ~n el punto. tercero del Plan de San Luis, documei 
to que co~tenfa los principios en los que se basó inicialment~ eT 
movimiento revolucionario. ·Ante tal situación, Emiliano Zapata, 
en representaci6n de los campesinos y al grito d~ "T~erra y Libe~ 
tad", se levant6 en armas en contra del gobierno.Maderista, dánd.Q. 
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1~ con ello un matiz social a una revolución que en principio era 
s6lo de carácter polftico. 

Madero es asesinado y sube al poder Victoriano Huerta. quien 
comete una serie de arbitrariedades, motivando con ello que el en 
tonces Gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, lo desconozci 
como presidente de México mediante el Plan de Guadalupe promulga
do en 1913, nombrándose él como primer jefe del Ejercito Constitu 
cionalista, y entra victorioso a la Ciudad de M~xico despu€s de = 
derrotar. a las fuerzas de Huerta. 

Es importante hacer ~otar que.en ninguno de los idearios de. 
los revolucionarios citados se pugn6 por mejorar las condiciones
de los trabajadores, a quienes ni siguiera se les tomó en cuenta: 
y no obstante ello, es al triunfo de Carranza cuando se empieza a 
dar un gran auge en la creaci6n de leyes de trabajo, sobre todo -
en diversas entidades federativas. 

Es pues, en la segunda d~cada del siglo XX cuando prolifera 
con gran fuerza un movimiento creador de normas de trabajo, en cü 
ya creaci6n no intervinieron directamente los trabajadores, sino
que fueron producto de la obra legislativa de los gobernantes de
diversos Estados de la Repüblica. Esta obra legislativa que se= 
di6 entre los a~os de 1914 y 1917 fue abundante y fecunda, pues -
muchas de las disposiciones que entonces ·aparecieron en las leg1s 
laciones estatales sirvieron de antecedentes para la creaci6n deT 
mo·derno Derecho .. del Trabajo que qued6 plasmado en la Cosntituci6n 
de 1917. 

Fueron muchas las disposiciones y legislaciones que en mate~ 
ria laboral aparecieron en esa época como una respuesta al clamor 
de justicia de la clase trabajadora, sin embargo mencionaremos s6 
lo algunas dé las que .tuvieron mayor relevancia' y· trascendencia.-

Ocho dfas después de que se firmaron los Tratados de Teoloyu 
can (15 de agosto de 1914), por virtud de los cuales el Ejercito- -
Federal se rinde y se establece la forma en que la Ciudad de ~:éxT 
co quedarfa a cargo .del Ejercito Constitucionalista, se promu1--= 
gan en el Estado de Aguascalientas ~os disposiciones de vital im
portancia: la jornada de ocho horas y el descanso semanal. Con ~ 

la promulgaci6n de estas dos disposiciones se inicia propiamente 
,el proceso legis'lativo laboral, pues son las primeras disposico-= 
nes que en materia laboral se dictan al triunfo de Venustiano Ca
rranza y que tienden al cambio de las condiCio.nes sociales que -
tanto h~bfa ambJcionado el pueblo. 

El General Eulalia Gutiérrez, goberna~or del Estado de San ~ 
Luis Pcitosf, promulga un Decreto .en el qu~. se. e~tab1ece una jorna 
da de 'trabajo de nueve horas, un salario mfnimo general por Esta:' 
do y un salario mfnimo para los trabajadores de minas·. pago de -
salario en efectivo, abolici6n de .tiendas. de raya, inembargabili
dad del salario y Greaci6n del "Departamento del Trabajo". 

. . . 
En el mismo mes de septiembr~ se publica en Tabasco un Oe~re 

to que· fija una jornada .de trabajo .de ocho horas 'y un salario mf= 
nimo. 
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En el -Estado de Jalisco se dictan dos Leyes importantfstmas: 
la ~e Ma~uel M. Oieguez y la de Manuel Aguirre Berlanga; La pri
mera de ellas establece el descanso.dominical, el descanso obliga 
torio en determinados dfas, o6ho dfa~ de vacaciones anuale~. fiji 
sanciones a quienes trabajen los dfas de descanso y de vacaciones. 
La segunda de las leyes m~ncionadas que, por su contenido e impor 
tancia, a decir del maestro Mario de la Cueva, "merece el tftulo
de primera Ley del Trabajo de la Revoluci6n Constituci6nalista~ ~ 
(13), regla~enta los aspectos propios.del contrato de trabajo (sa 
lario mfnimo, en el campo y en la ciudad, jornada de ocho horas,= 
prohibtct6n del trabajo a menores de 9 afios. etc.), acepta la -
teorfa del riesgo profesional y crea las Juntas de Conciliaci6n y 
Arbitraje. · 

En el Estado de Veracruz tambHn surgen leyes de trabajo im
portantes como la de Manuel Pérez Romero, la de C~ndido Aguilar y 
la de Agustfn Mill!n, la primera de ellas habla del descanso serna 
nal; la segunda contenfa entre .otras disposiciones una jornada di 
trab'ajo de, nueve horas, descanso para tomar alimento, descanso el 
domin~o y dfas festivos, salario mfnimo, ogligaci6n de mantener -
servicio m~dico adecuado, establecimiento de escuelas primarias, 
prevee la creaci6n de la Junta de Administract6n Civil y la de :
In~pecci6n de Trabajo; la tercera de las leyes citadas regula las 
asociaciones profesionales. 

Eo el Distrito Federal se promulg6 el "Proyecto Zubarcin", -
. que pretendfan regular el contrato de trabajo, pero el mismo si-
gui~ quedando dentro de los lineamientos clásicos del Derecho Ci
vil. 

En el Estado de Yucatán el General Salvador Al varado dict6 -
dos leyes de contenido eminentemente social de gran·importanci~: 

la del 14 de mayo de 1915 que crea el Consejo de Conciltaci6n y= 
el Tribunal de Arbitraje, y la del 11 de diciembre de 1915 que, -
entre sus dispociciones más importantes contiene: a) estableci--
miento de las Juntas de Conci1taci6n, el Tribunll de Arbitraje y 
el Departamento del Trabajo; b) Reconoce a las asociaciones profe 
sionales; c) Regl~menta el Convenio Industrial; d) reglamerita lai 
relaciones individuales de trabajo; y, e) reglamenta la huelga. 

La Ley de Coahuila de 1916 reglamentaba, entre otras cosas, 
la participaci6n de los trabajadores en .las utilidades de las em:
presas, la creaci6n·de autoridades de trabaj9 y los accidentes de 
trabajo. 

·Esas son ·las principale~ legislaciones preconstitucionales~ 
que demuestran el gran sentido humano y 'lrotector de lo.s gqbernan= 
tes ~e los Estados ~n aquella 6poca, quienes concientes de la si~ 

.tuaci6n por la que atravezaba la cla~e trabajadora decidieron ela 
bora~ dichas leyes tendientes a mejorar sus condiciones. dando :
·asf a la revoluc16n .un matiz social. 

Es conveniente hacer menc16n ~ue el proceso legislat~vo men
cionado no fue resultado de un trabajo directo de Carranza, ~ino 
del· sentir de sus colaboradores. quienes c~ncientes que ~na de -= 

.•' 

J 
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l~s principales demandas del puebl~ era la de mejorar las condi-
cfones de los trabajadores, se dferon a la tarea de crear leyes -
tendfentes a ese ffn, modifica:ndose incJuso el Plan de Guadalupe 
para establecerse en su artfculo 2o·. que el Primer Jefe de 1 a Na:' 
ci6n expedirá y pendra: en vigor: " •.. todas las leyes, disposicio
nes y medidas encaminadas a dar satisfacción a las clases econ6mi 
cas, sociales y polfticas del pafs, esfectuando las reformas que
la opini6n pública exige como indispensables para establecer un:
régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí; le-
yes agrarias que favorezcan la formación de la. pequeíla propiedad 
raf.z; legislación para mejorar la condición del peón rural, del :
obrero, del minero, y, en general de las clases proletarias ... " -
(14), pero Carranza nunca mostró interés alguno por la clase tra
bajadora, e .incluso la llegó a atacar i;on el Edito de lo. de di··
ciembre.de 1916, en el que se estableci6 la pena de muerte para -
los trabajadores que estallaran una huelga, argumentando que tal -
disposición era en beneficio del pafs, pues no se podía permitir_ 
que la "tiranfa de los trabajadores" propiciara una revoluci6n -
que viniera a perjudicar al pafs. 

El mérito de Carranza Consiste en haber permitido que se --
crearan las leyes necesarias para la transformaci6n del sistema -
económico, polftico y social. del pueblo mexicano, y con ello se -
diera a la revol1uc,i6n una orientaci6n social •. 

4.- lA CONSTITUCION ~~·1917. 

La Constituci6n del 17, a1 igual que todbs los tratados y do 
cumentos que recpnocen los derechos social.es de los ciudadanos; -
se cre6 no. por un acto protecto1·1 y humanitario de nuestros gober
nantes, sino tjue fue consecuencia de una lucha seguida por el ~ue 
bloque, cansado de la tiranfa y explotación a que se habfa vist~ 
sometid,o durante.·tanto tiempo, decidi6 revelarse en busca de mejo
res condic.fones de vida. El despertar del pueblo se inicia con -
el movimiento revolucionario de 1910, movimiento en el que se·d~

rramarfa mucha sangre, pero que a 1 a postre se verfa compensado - ' 
con la obtención de los derechos sociales:que tanto en materia -
agraria como laboral quedaron plasmados en la Constituci6n de· ---
191.7. ' . 

Asf pues, el antecedente inmediato y causa del nacimiento.-' 
de la Constituci6n del 17 lo fue la Revoluci.6n de 1910. Esta --

. Constituci6n fue promulgada por el ~ntonces Presidente de la Repa 
blica Venusti~no Carranza, perq al igual que el movimiento legis:' 
latfvo preconstftucional, en su creaci6n no tuvo fntervenci.6n al
gun~·. sino que la misma se debe a la i~iciativa del entonces e~-
cargado del Despacho de la Setretarfa de Instrucci6n PObl.ica Sr. 
Félix F. Palavicini, quien ante el temor de que los logros socia:' 

·les no'se cumplieran en lo futuro ni se pusieran en pr!ctic(! ,por_ 
la.falta de una ley lo sµficientemente fuerte que los amparara e 
hiciera exigible su cumplimiento, y por lo mismo fueran .consideri 
dos como simple propaganda política de los entonces gobernantes = 
para mantenerse en el poder, menlfest6 al Primer Jefe la neces·f-- . 
dád de que los mismos ,quedaran protegidos constitucionalmente, pa · 
rá lo cua 1 se .háda necesario la· creaci6n de una nueva .carta Mag:- · 

~j •.', ' 
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na, pues la de 1857 no podrfa protegerlos por su contenido canse~ 
vador. 

Una vez que la opinión pública y los Jefes Revolucionarios se 
manifestaron en favor de la creaci6n de una nueva Constitución; -
se expidieron las convocatorias correspondientes para el Congreso 
Constituyente de 1916-17. 

Las sesiones del Constituyente se iniciaron el lo." de diciem 
bre de 1916, fecha en la que se dió lectura al proyecto de refor= 
mas a la Constitución del 57 pre.sentado por Venustiano Carranza, 
en cuyo preámbulo se mencionaba que ·1a intención era la de dar si 
tisfacción a las necesidades sociales, principalmente con las re= 
formas al artfculo 27 (que busca combatir los monopolios), y con 
la facultad que se confiere al Poder Legislativo para dictar le-
yes de trabajo que establezcan limitación en la jornada de traba
jo, seguros para los casos de enfermedad y vejez, responsabilidad 
a los empresarios por los accidentes de trabajo y fijación de sa
l arios mínimos. Sin embargo, por lo que se refiere al trabajo, -
no se incluyeron en el proyecto preceptos que regularan los con-
ceptos que se mencionaban, por haberse considerado que en una --
Constitución sólo se deberfan incluir garantfas individuales, la 
forma de organización de los Poderes POblicos y la REsponsabili-= 
dad de los funcionarios. · 

El. proyecto presentado por Carranza no consignaba en favor -
de los trabajadores mayores defechos que los ya establecidos en -
el artículo So. de la Constituci6n del 57 (reformado en 1898), el 
cual fue reproducido en el proyecto con sólo dos innovaciones: li 
mitación a un aRo de la obligación· del trabajador de prestar sus
servicios y prohibe la renuncia del hombre para ejercer determini 
da profesión o industria. -

El proyecto ~e referencia propició grandes polémicas en algu 
nos de sus preceptos, como el tercero (educación libre y laica),
pero el que fue objeto de las más agitadas discuciones fue el ar= 
tfculo So., pues se argumentaba que dicho precepto se hallaba in
completo por faltarle mayores garantfas hacia la clase trabajado
ra. Los debates suscitados en torno a este artículo fueron lá ba 
se del nacimi~nto del moderno Derecho Mexicano del Trabajo. -

Las polémicas sobre este articulo despertaron gran interés -
entre los asistentes y de inmediato se escucharon sugerencils so
bre las. adiciones que se deberfan de Incluir en el mencionado pre 
cepto para cumplir con su ¿ometido •. Esto suscitó que se suspen-= 
diera la discuc.ión .sobre el di.cta.men de dicho precepto para que -
se incluyeran en·él algunas otras normas que otorgaran mayores ga 
rantfas a los trabajadores. -

Los. Diputado~ Aguilar, Jara y Góngora fueron los encargados_ 
de la ~odificación del tan discutido artfculó So., y presentaron 
tina· iniciativa de reformas qu~ contenfa una serie de derechos y = 

·medidas protectora~.para los trabajadores, iniciativa qua es sin_ 
duda la que dar.fa nacimiento al artfculo 123 Constitucional. ·,La_ 
iniciativa de referencia encontrlS entre los asistentes al Congre
so tanto partidarios como fu~rtes opositores; los primeros pron~! 
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ciaron hermosos discursos en torno a la necesidad.de legislar --
constitucionalmente sobre normas laborales que procuraran a los -
trabajadores un trato más justo y un nivel de vida más humano, -
mientras que los segundos se oponfan a ello argumentando que los 
derechos del trabajo no podfan quedar inclufdos dentro de una --= 
Const1tuci6n, sino que.eran objeto de una legislaci6n ordinaria, 
o en el Qltimo de los casos su inclusi6n deberfa ser·en un capftü 
lo diverso al de las Garantfas individuales. -

Despu~s de la~ amplias discuctones provocadas, los constitu
yentes llegaron a la conclusi6n de que en el citado precepto no -
se podfan ·incluir todas las normas tendientes a regular el traba
jo por no ser el propicio para ello, y que era necesa~io elabora~. 
el proyecto de todo un capftulo dedicado al problema laboral, asf 

·como el de un nuevo artfculo So. más completo~ 

Para la elaboraci6n de dichos proyectos se form6 una comi--
si6n voluntaria de Diputados integrada,·entre otros, por el Inge
niero Pastor Roauix y el Lic. Jos~ Natividad Macfas, quienes se -
comprometieron a elaborar los ~roye~tos· mencionados de manera que 
se garantizara en forma más completa los derechos de los trabaja
dores. 

Formulados los'citados proyectos, fúeron.presentados ante el 
Congreso para su discuc16n y aprobaci6n. Por lo que respecta al 
proyecto del artfcu1o.so., fue aprobado en los términós propues-= 
tos con la s61a supresi6n de la parte final ~el mismo porque, a -
juicio de la Comisi6n~ resultaba redundante. Por lo que hace al 
proyecto de .las "Bases Constitucionales", que fue presentado como 
Tftulo VI ·Y denominado "Del Trabajo", fue admitido también casi -
en sus términos, hacféndosele s61o pequeílas modificaciones, y se
decidf6 incluir en la Carta M~gna bajo el mismo namero de tftulo, 
es decir, el VI, pero se l~ denomin6 "Del Trabajo y Previsión So-
cial", correspondiéndole cono nam,ro de artfculo 123~ · 

Es asf como nace el artfculo 123 Constitucional,· 

Est~s son, en slntésis, las causas de la creaci6n de la Cons 
tituci6n de 1917 .y del na·cimiento del artfculo dedicado. al otorga 
miento de garantfas para la clase trabajadora. -

a) ANTECEDENTES DOCTRINARIOS QUE MOTIVARON LAS REFORMAS DE LA 
CONSTITUCIOH EN EL ARTICULO, 123. . 

. '· 

El artfculo 123, desde que aparecid·· en nuestra Carta Magna 
como un precepto tutelador de la clase obrera, ha sido objeto de~ 
diversas reformas y adiciones que .tienen sus antecedentes princi:
palmente en la aparj~idn de nuevas y d{~tintas necesidades de la 
clase trabajador·a; necesidades provocadas por el desarrollo que= 
el pafs ha: venido experimentando con .el paso d.el tiempo y que no_ 
pudieron ser preví stas por el Constituyente del 17, pues ·sus int! 
grantes ·tomaron en cuanta la sttuacidn por la que ~tra~ezaban los 
trabajadores en ese momento, y en base a ello los legisladores -
crearon las no~mas tendientes a m~jorarles. sus condiciones de tr! 
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bajo. pero se trataba de una época en que el pafs era poco fndus
trial izado y no se pudieron preveer otro tipo de problemas. 

Otra de las razones por las que ha sido necesario modificar 
algunas de las fracciones del citado precepto. es que su redac--:: 

. ci6n original se ha considerado inconveniente. en virtud de que -
en algunos casos resulta insuficiente para satisfacer las necesi
dades actuales de los trabajadores. pues no contemplan determina
das situaciones o porque en la práctica se dificulta mucho hacer , 
efectivos los derechos que se co~signan. por lo que ha sido n~ce= 
sario reformarlas o adicionarlas con nu~vos elementos y procedi-
mientos que hagan posible su exigencia y cumplimiento. para asf -
evitar que s6lo queden plasmados en nuestra Constitución como her 
mosos derechos a favor de los trabajadores pero sin ninguna aplt= 
caci6n práctica. 

A continuación mencionaremos las reformas que han sufrido di 
versas fracciones del artfculo 123 Constitucional. 

PRIMERO.- En el Diario Oficial de la Federaci6n del 6 de 
septiembre de 1929 se public6 la primera reforma. la cu~l afecta 
dos parte del artfculo en cita: -
a) modifica su prdmbulo. retirándole a los Estados la facultad -
de legislar en materia de trabajo por considerarse inconveniente 
que en cada entidad existieran diversas leyes laborales. volvién:: 
do con ello al proyecto inicial presentado por Carranza. en el ~

cual la facultad de legislar en materia de trabajo era exclusiva 
del Congreso de la Uni6n. Esta modificación fue la que di6 ori-= 
gen a que se presentaran varios proyectos tendientes a regular el 
trabajo. naciendo as f la· Ley Federal del Trabajo de 1931. ·· 
b) Reforma la fracción XXIX, estableciendo de utilidad pGblica la 
expedición de la Ley del Seguro Social, apareciendo en cons~cuen~ 

cía el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
,·, 

La federaliza~i6n de la facultad de legislar en materia labo 
ral trajo también ~orno consecuencia la reforma al articuló 73 -~ 
Constitucional. relativo a las facultades del Congreso. 

SEGU~DA.- Se adiciona la fracción IX. estableci~ndose que -
en caso de que las Comisiones Especiales no llegaran a un·acuerdo 
sobre la fijaci6n de salarios mfnimos. la determinación final se-
rfa tomada por las Juntas Centrales de Conciliación y. Arbitraje - . 
respectivas. A este respecto cabe hacer menciJn que. aun cuando 
constitucionalmerite se determina que el salario que di~frute el :: 
trabajador debe de ser' suficiente para satisfacer sus más. ele~en-
tales necesidades (sociales, materiales y cu.lturales). y para pr.!!_ 
veer de educación primaria a sus hijos. los salarios fijados por 
las Comisiones Regionales 1 por conducto de la Comisión Nacional = 
de Salarios Hfnimos.· no son suficientes para la satfsfaccidn de -
dichas necesidades. En relacii5n con esta reforma el Lic. Delgado 
Moya dice: "En esto también estamos de acuerdo con Don Alberto -
cuando en·forma por d~m&s honesta. sentenc16 que esta otra de las_ 
qufntuples reformas que se practicaron. al incólume artfculo 123._, 
era 'm.h bien de detalle que de fondo~; pues. en lo tocante al e! 
tablecimiento de un auUntico estipendio que retrfbuya real11ente_ 
la energfa de trabajo gastada por el obrero en el.~ese11peflo de •• 
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. sus labores, poco, muy poco, ~casi nada se ha conseguido~" (15~ 

TERCERA.-· Se reforma la fracción XVIII, otorgándoles a los 
trabajadores de establecimientos fabriles militares del Gobierno
de ta República el derecho a la huelga, el cual se les habfa nega 
do en el texto original. -

CUARTA.- Se adiciona al artfculo 123 la fracci6n XXXI en ia 
que se especifican los casos en que la aplicación de las normas -
laborales corresponde a las Autoridades Federales. Esta adici6n -
se publicó en noviembre de 1942. 

. QUINTA.- Con motivo de.la reforma publicada el 5 de diciem-
bre de 1960, el texto original del artfculo 123 sufre un cambio -
radical, pues con ella se diferencia al trabajo prestado a la ini 
ciativa privada del prestado al s~rvicio del ~stado. Asf es com; 
el original articulo 123 se convierte en el inciso "A" y a la nue 
va adici6n se le design6 como inciso o apartado"B", regulando el
primero de ellos el trabajo de la iniciativa privada y el segundo 

·el trabajo prestado al servicio del Estado. · 

SEXTA.- El Presidente Adolfo L6pez Mateas present6 una tni
ciativa·de reformas a las fracciones II, III, VI, IX, XXII y XXXI 
del apartado "A" que fue admitida en los t~rminos propuestos. Las 
fracciones 11 y III son reformadas con el objeto de obtener para 
los menores''de edad' una mayor protecci6n, descanso completo durañ 
te la ñoche, garantizarles .el pleno desarrollo de sus facultades
ft•tcas y mentales y ~oncederles el tiempo suficiente para concli 
ir ·sus estudios primarios, en tal v~rtud, a partir del 21 de no-= 
viembre·de 19§2, fecha en que se publicaron las reformas en cita, 
qued6 prohfbido el trabajo· para los menores de 16 a~os después de 
las diez de la noche y el trabajo de los menores de 14 años en -
cualquier horario. 

·Por lo que réspecta a ll fracci6n VI, es modificada para· ft
Jar a partir de entonces .. los salarios mfnimos profesionales y pa
ra establecerse nuevos sistemas de ftjaci6n de salarios mfnimos, 
sustituy~ndose el siste~a de fijaci6n por Municipios por el sisti 
ma de fijación por Zonas 'Econ6micas. . -

Las reformas a las fracciones XXI y XXII las comentaremos en 
el inciso siguiente. 

la última fracci6n que ·result6 afectada· con 1a iniciativa -
de referencia fue la XXXI. a la que se adicionaron algun~s ramas 
industriales mSs para conocimiento de la Adutoridades Féderales~
Esto fue en raz6n de que se constder6 que las nuevas industrias~ 

, que se .tnclufan en dicho precepto eran bhtcas para el desarrollo 
industrial ~el pafs, por lo que se requerfa de un criterio y una 
polftica uniformes en los confl tetas de trabajo que las afectarañ, 
lo· cual no serfa posible mientras se continu.ara dejando a los Es· 
tados la,faculta.d de resolver esos conflictos segan su propio cri 
terio. · · · · -

. ·sEPTIMA~- ·Se.m~diftc~ la .fracción XII que eri su texto o~igi 
nal e~hblech .la obligaci611 del patr6n de proporcionar a sus tr! 

'':.· 
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bajadores habitaciones higiénicas y c6modas. pudiendo cobrar por 
este concepto un determinado porcentaje del valor catastral de la 
finca a manera de renta, y la de es~ablecer escuelas, enfermerfas 
Y otros servicios que necesitare la comunidad. Con la reforma en 

- cuest16n se establece un nuevo sistema para cumplir con la obliga 
ci6n de proporcionar casa-habttaci6n a los trabajadores mediante
la creaci6n del Fondo Nacional de la Vivienda, sustituyéndose asT 
la obligaci6n de proporcionar hab1taci6n mediante el pago de· una 
renta, por la de una aportac16n pecuniaria a dicho fondo con el 7 
prop6sito de crear u~ sistema de financiamient~ para que los tra
bajadores. puedan adquirir en propiedad su· casa-habftaci6n con un 
crédito barato. Esta reforma fue publicada en febrero de 1972. -

OCTAVA.- Es una reforma que afecta a las fracciones XI, XII 
y XIII del apartado Ne•, y que también se refiere al derecho del 
trab~jador de adqui,1r en propiedad o arrendamiento habitaciones
baratas. La reforma se public6 en noviembre de 1972. -

NOVENA.- Esta reforma. publicada en octubre de 1974, tuvo -
por objeto modificar el primer p~rrafo del apartado "B", en vir-
tud de que su texto original perdi6 vigencia cuando los territo-
rios de Quintana Roo y Baja California dejaron de existir como ta 
les para pasar a ser por Decreto Constitucionil E~tados de la Fe= 
deraci6n. El texto original hacfa menci6n de que las normas labo 
rales expedidas por el. Congreso de la Uni6ri regirfan: "B. Entre: 
los Poderes de la UniJn, los Gobiernos del Distrito y Territorios 
Federales y sus trabajadores .•• ". ~ero por la t~ansformaci6h de -

·los Territorios en Estados se le suprimi6 la parte que decfa: "Te 
rritortos Federales". -

DECIMA.- En diciembre de 1974 se publicaron una s~rie de re 
formas propuestas por el entonces presidente de la RepQblica Luti 
.Echeverrfa, reformas que afectaron tanto al apartado "A' como al 
"B". Del primero se reformaron las fracciones II, V, XI, XV; XXV 
y XXIX¡ del segundo las fracciones VIII y XI. Cori estas reformas 

·se otorga constituctonalmente: el principio de igualdad laboral -
entre mujeres y hombres¡ mayor protecci6n y derechos a la mujer -
en estado de gestaci6n; ~ayor prioridad, en la colocaci6n de tra
bajadores. para aquellos que representen la única· fuente de ingr! 
sos de su familia; y se incluye el servicio de guarderfa dentro -
'del seguro social. 

DEDIMA PRIMERA.- Se reforma la fracci6n Xl1. adicionándose
le el texto de la fracci6n XIII del original artfculo 123, y se -

-crea una nueva fracción XIII que establece la ob11gaci6n de los -
·patrones de proporcionar a sus trabajadores capacitación y adies-
tramiento. En la misma fecha en que se public6 esta reforma· (9 -
de eneró de 1978), aparece otra que afecta a la fracci6n XXXI del 
apartado "A•, increment!ndose el namero de industrias de jurisdic 
ci6n federal. . .· - · 

DECIMA SEGUNDA.- ~n febrero de 1975 se pu~ltca otr~ ·adtci6n. 
m'5 a la fracci6n XXXI, por virtud de ta: cual se incrementa nueva 
mente el.ndmero de inudstr1as cuyo con~cimt~nto de conflictos la= 
boral~s 'es de competencia federal. , 
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·oECIMA TERCERA.- En noviembre de 1978 aparece publicada una 
nueva reforma al artfculo 123, por virtud de la cual es reformado 
su proemio, anteponténdosele un p~rrafo"inicial que establece el 
derecho de toda persona a tener un trabajo digno y socialmente ~ 
útil, previniendo para tal efecto la creaci6n de empleos y la .or
ganizaci6n social para el trabajo. 

b) REFORMAS A LA CONSTITUCION EXPRESAMENTE RELACIONADAS CON LA 
FRACCION XXII DEL ARTICULO 123. 

En el inciso anterior, el referirnos a las reformas que ha -
sufrido el artfculo 123, mencionamos que las fracciones XXI.Y 
XXII resultaron afectadas con la propuesta de reformas presentada 
por el Presidente Adolfo L6pez Mateas y que la~ mismas las verfa
mos en este apartado. 

Nos referiremos también a la reforma a la fracción XXI en -
virtud de que el contenido y finalidad de la misma se encuentra -
es.trechamente vinculado con el de. la fracción XXII y afecta el 
principio de estabilidad consagrado en·esta Oltima. 

El texto original de las fracciones XXI y XXII decfa ast: 

"XXI. Si el patrono se ~egare a iometer sus diferencias al 
arbitraje ó a aceptar el laudo pronunciadd por la Junta, se dará
por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnT 
zar. al obrero con el importe de tres meses de salario, además de
la responsabilidad que le rejulte del conflicto. Si la negativa
fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato d~ =· 
trabajo." 

"XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa jusiffi 
cada o por haber ingresado a una asociaci6n o sindicato, o por ha 
ber tomado parte en una huelga Hcita, estará obligada, a,e.leccion 
del trabajador, a cumplir con el contrato o a indemnizarlo con el 
importe de tres meses de salarip. ·Igualmente tendrá esta obl 1-
ct6n cuando el obrero se retire del servicio por falta de proui--

. dad de parté d~l. patrono o por recibir de ~l malos tratamientos, 
ya sea en su persona o en la de su c6nyuge, padres, hijos ·o herma 
nos~ El patrono no.podrá eximirse de esta responsabilidad, cuan= 
do los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares 
que obren con el consentimiento o tolerancia,de ~l." -

En la exposici6n de motivos de la iniciativa de reformas pre
sentada por el Lic~ Adolfo L6pez Mateas, se funda la reforma de -
las fracciones XXI y XXII .en la necesidad de otorgarle al trabaja 
dor mayores, garantfas para la conservación de su empleo, o sea .--:: 
asegura~le a los trabajadores la est~bilidad en el empleo~ • 

Del.texto original de la fra'cci6n XXI.se desprend~la. facul-
-tad de .los pat~ones den~ sometersé al arbitraje de la Jtinta o de 

no 1catar el laudo emitido por ella, medi~nte e1 pagó al trabaja
dor de una indemnizaci6n consistente en el importe' de. tres meses 
de salario. Esta fracci6n asf r.edactada constitufa un obsUculo:: 
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para la aplicación del principio:de estabilidad, pues se admitfa 
la· posibilidad de que los trabajadores despedidos injustificada-= 
mente no fueran reinstalados en su empleo no obstante haberlo so-
1 icitado, ya que bastaba ~ue el patrono decidier~ no someterse al 
arbitraje de la Junta o no acatar su laudo para que el contrato -
se diera por terminado, con la sóla sanción de pagar al trabaja~

dor el importe de tres meses de salario, pero con la consecuencia 
de dejar sin efecto el derecho a la reinstalación. En estos argu 
mentas se fundó la iniciativa de reformas a la fracción XXI y a = 
la XXII. 

Del análisis comparativo del texto original de las fraccio-
nes en comentario con el vigente, vemos que para tratar de evitar 
las anomaHas que se presentaban en perjuicio del derecho a· la -
reinstalación y del mismo principio .de la estabilidad en el em--
pleo, a la fracción XXI se le adicionó: "Esta disposición no será 
aplicable en los casos de las acciones consignadas en la ·fracción 
sigu'iente", y a la fracción XXll "La Ley determinará los casos en 
que el patrono podr~ ser eximido de la obligaci6n de cu~plir el -
contrato mediante el pago de una indemnizaci6n". 

Con la adición a la primerá de las fracciones mencionadas se 
prétendi6 evitar que quedara al arbitrio. del ~atrono el someter o 
no sus diferencias laborales al arbitraje de la Junta o'acatar o 
no el laudo pronu~ciado ~~r la misma en los casos en que el t~ab¡ 
jado~ ejercitara las acciones de indemnización o de cumplimiento 
de· contrato (reinstalación) con motivo de un despido injustifica7 
do, siendo por tanto, a partir de la fecha de la p~blicaci6n de -
la'reforma en cita, obligatorio para el ~atrono someterse al arbi 
traje de la Junta cuando el trabajador lo demande~ y tambi~n ice¡ 
tar el laudo que ésta pronuncie. · 

Por lo que hace.a la adición a la fracción XXII, en ella se 
pone de manifiesto la.idea de sus reformadores de que en los· des7 
pidos injustifica~os se presentan algunas veces situacion~s que -
aun cuando no son suficientes para justificar la separación del -
~rabajador, si hacen imposible la continuaci6n ·de la relaci6n de 
trab~jo, lo cual'debe de ser tomado en cuenta por la ley ~~ra el
efecto ~e determinar los casos en que, por esa circunstancia, el~ 
patrono pueda quedar eximido de la obligación de reinst.alar al .:
trabajador mediante el pago de una·tndemnización. 

Sin embargo, no obstante los motivos que se· tuvieron en cuen 
ta para proponer las reformas de estas dos fracciones, el comett= 
do perseguido de darle vigencia al principio de •stabilidad ~n el 
empleo no se cumplió en su totalidad, pues al otorgarse al legis
lador la ·facultad de determinar los caso~ ~n que el patronQ no ~

puede ·Ser obligado a reinstalar a un trabajador (facultad de la -
que s~ hizo uso al establecerse en la Ley Federal del Trabajo los 
casos en que el patrono puede quedar eximido de la obligac~6n. de 
reinstalar m~diatne el pago de una indemnizaci6n); se. sigui6 de·= 
jando en un estado de inseguridad, re~pecto a la con~ervaci6n de · 
su empleo, a t.o.dos ·aquellos· trabajadores que se encuentran en los 
casos de excepcilfo fijados por la Ley. Reglamentaria del Artfculo 
1.23 Constitucional. · · · · -
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Por su parte, el Naestro Nestor de Buen al comentar estas re 
formas, d1ce que las mismas tuvieron por objeto estable~er la es= 
tabil1dad en el empleo, impidiendo. que ~1 patrono pueda sin cau
sa justificada dar por terminada la relaci6n de trabajo, salvo en 
los casos de excepci6n fijados en la Ley laboral. Del uso del -
término "establecer", deducimos que, a juicio de este autor, el -
principio de estabilidad en el empleo no se encontraba consignado 

. en el original artfcu16 123, y que dicha garantfa vino a aparecer 
en nuestro derecho con las reformas de las multicitadas fraccio--
nes XXI y XXII. . 

Por su parte, el maestro Truba Urbina nos dice que en el ori 
ginal artfculo 123 se encont~aba garantizada de una manera abosli 
ta la estabilidad en el empleo, pero que con las reformas a las :
fracciones X~I y XXII se vino a convertir en relativa, al permi-
tirse que se establezcan excepciones a la obligaci6n del patrono_ 
de reinstalar. · 

Nosotros cdnsideramos que el o~iginal articulo 123·se consa
gró el principio de estabilidad en el empleo, pero no de una mane 
ra absoluta, sino relativa. Se consagr6 el principio de estabilT 
dad porque se le di6 al trabajador la facultad de poder solicita~ 
su reinstalaci6n, pero fue relativo por~ue no le garantizaba al -
mismo de una manera absoluta el derecho a ser reinstalado, ya que 
doncedfa al patrono la facultad de eximirse de esa obligaci6n, ya 
fuera no acatando el laudo de la Junta o no sometiéndose al arbi
tr~je de 1~ ~i1ma, en cuyo c~so el efecto era el de dar por termi 
nado.el contrato de trabajo j el pagri de una indemnizaci6n, sien= 
do imposible entonces la reinstalaci6n. 

Por Qltimo y respecto a las reformas propuestas por el Lic. 
Adolfo L6pez Mateas, cabe hacer men~i6n de la opini6n de. uno de = 
los más vehementes def~nsores de la clase trabajadora en el Con-
greso Constituyent~ de Querétaro, el Sr. Heriberto Jara: " ••. Por 
eso no nos oponemos a las reformas, siempre que estas. tiendan ha= 
cia arriba, hacia el perfeccionamiento ~e la Ley ••• pero nos opone 
moi con ·energfa y nos opondremos ste•pre a ~uanto tienda a merma~ 
la grandeza de nuestra Carta Magna,· a cuanto afecta al hombre de 
trabajo que es el creador de la riqueza •• ·.por eso, repeti~os, no
pode~os aceptar las perjudiciales reformas que para esos creado~= 
res eternos de toda riquez•, se han hecho al artfculo 123 Consti 
tucional, dejando a las· 1eyes reglamentarias sf son de concederse 
o no los indiscutibles derechos establecidos en el original Artf
culo 123,· como se asie~ta ••• en la fracci6n XXII del artfculo ~e-
formado, en que se dice: la .Ley determinará los. casos en nue el -
patrono podrá ie~ eximido .de 1~ oblig~ci6n .de cumplir el contrato 
mediante :el pago de una indemnización.•." y concluye diciendo: -
"Si el·apar~nte prpgre~o de una naci6n se va a obtener con el s~
crificio de las mas•s trabajadoras iMaldito sea .el ~rogresol". 
(16). . .. 
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CAPITULO SEGUNDO 
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b) Razones jurfdico-sociales y antecedentes históricos. 
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ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. 

El"princ1p1o de "estabiltdad en el empleo", consignado en -
la fracc16n XXII del apartado "A" del artfculo 123 de nüestra Car 
ta Magna a través del derecho que otorga al trabaj~dor despedido
injustifi cadamente de demandar el cumplimiento de su· contrato (re 
instalaci6n), pretende·asegurar al trabajador la conservaci6n de
su ~•pleo mientras asT lo desee y no exista una causa que justtf! 
que la termfnac16n de la relaci6n laboral, finalidad que se en---

·cuentra estrechamente vinculada con la idea de seguridad social, 
pues mientras el trabajador cuente con una fuente de trabajo dis~ 
pondr4 de ingresos para allegarse los elementos suficientes para · 

- s~ti~facer.sus necesidades y las de su familia y, al mismo tiem-= 
po. tr! generando una serie de derechos que le permitirán en su -
vejez y, en algunos casos, en su incapacidad laboral contar con -
algunas prestaciones que impedirán que caiga en la miseria y en -
la mendicidad, lo que a su vez implica garantfa de un mayor pro-
greso y seguridad social que no serfan posibles si el trabajador -
rio contara .cori un empleo, o cuando teni1ndolo no se le procurara 
la conservac16n del mismo para estar en posibilidad de generar di 
~echos que de alguaa manera le aseguren·•l futuro. Al respecto,: 
el maestro De la Cueva dice: " ••• la estabilidad en el trabajo po
se• una naturaleza doble: es un derecho ~e cada trabajador a per-

. manecer en su traba.Jo en tllnto no incumpla sus obligaciones y no_ 
.. de causa. para su separaci6n, pero es .al .mismo tiempo la fuente y_ 
· 1~ garantfa .de -0tro principio fundamental en la vida del trabaja
dor.,· que es el derecho de antigüedad en el trabajo, fuente, a su 
ve~,·de ~n manojo de derecho~ cuya importancia es grande no s61o
en el interior del derecho del trabajo, 'sino tambf~n en la segurT 
dad s~ciat, derechos que cuando falta ta estabilidad, p desapare= 
cen~ se:debilttan." · (1). . . 

·. Sin embargo, el.lo no quiere decir que con et principio de es 
tabi1idad en.el empleo se pretende que el trabajador ¡;:onserve su
trabajo durante et resto de su·vtda mientras cumpla con si.Is obli:' 

. ~~ctone~ y no de causa para su separaci6n, pues·puede ocur~ir, .Y_ 
ocurre frecuentemente' q~e la relaci6n laboral termine válidamen
te sin que el t~abajador haya .1ncumpltdo con s~s obligaciones; si 
no lo que se pretan.de es asegurarle la conservac16n de su trabajo. 
mientras no exista una causa que mot1v.e la termtnaci6n de la rela 
ciOnl~boral. · -

l~- DE~ECHO DE LOS TRABAJADORES'A LA CONSERVACION 0[ SU EMPLEO • 

• , a) DISPOSIC.ÍONES LEGALES.· 

Podemos afirmar. con base en las investigaciones de diversos, 
~ratadistas, que el estu~fo y la. poUmtc:a sobre el principio' de -
est•b1114ad en el empleo surgt6·en nuestrci pats cci~ 1• aparic16n 
del artfculo 123'.Constitucional, pues en 1!1 por primera vez se .-:: 
conc1bid la 1dea de Que el trabajador despedido injust1ficadamen-
'te pucliera demandar: ta reinstala~i6n en sus 1.abores, · 
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·En efecto, el texto original de la fracción XXII del artfcu
lo 123 constitucional otorgó al trabajador despedido injustifica
damente la facultad de elegir entre el cumplimiento de su contra
to, es decir, su r'einstalación, o el pago de su indemnizac.ión, -
sin embargo, en su fracción anterior, o sea la XXI, se autorizaba 
al patrono a no someter sus diferencias al arbitraje de la Junta 
y a no acatar sus laudos, en cuyo caso el contrato de trabajo se
darfa por terminado. La redacción de los dos preceptos citados : 
provocó· grandes polémicas entre los estudiosos del derecho asf co 
mo·diversas intervenciones de nuestro· máximo tribunal en su af~n
de darte una correcta interpretación al contenido y alcance de _: 
los mismos, que por un lado se argumentaba que los derechos cante 
nidos e~ ellos eran contradictorios, y pro el otro se decfa que : 
no lo eran, ya que cada uno se referfa a diversas situaciones. 

Consideramos que, aun cuando·el original 'art.fculo 123 esta-
bleci6 la obligación del patrón de reinstalar al trabajador despe 
dido fnjust1ficadamente cuando asf lo hubiere solicitado, el prii 
cfpio de estabilidad en el empleo fue ~61o una ilusión de los pr~ 
tecctonistas de.la claie trabajadora, pues, en primer lugai, era
suficiente que el patrono decidiera no someter sus diferencias aT 
arbitraje de la Junta o no acatar el laudo emitido por la misma, 
para que se diera por terminado el contrato de trabajo, y conse-= 
cueritemente no fuera posible la reinstalaci6n del trabajador, y -
en segundo lugar, suponiendo que el patrono nó pudiera aducir en 
su favor~l derech~ consignado en la fracción XXI del original ·af 
tfculo 123. Constitucipnal para eximirse de la obligaci6n de reini 
talar, nunca se determin6 la forma en que la misma pudiera hacer= 
se efectiva en caso de negat·iva del. obligado, por lo que dicha -
obltgaci6n, aunque consignada constitucionalmente, fue s61o letra 
muerta. ', · 

· La evidente dontradicci6n existente en las disposiciones con 
tenidas en las mencionadas fracciones XXI y XXII trajo como consi 
cuerrcia la pol~mica respecto a la obligatoriedad de la reinstala= 
ción. Ante tal situact6n, la Suprema Corte de Justicia de la Na
ci6n intervino para tratar de darle una soluci6n definitiva al -
conflicto planteado, sin embargo, sustuvo criterios contradicto-
rios en diversas ejecutotias y jurisprodencias que s61o vinieron 
a crear una mayor confusi6n. Asf, en el año de 1936, con motivo
del amparo interpuesto por el C. Gustavo Adolfo de la Selva, sos; 
tuvo en la ejecutoria toca namero 6849/35 la obligatoriedad de la 
reinstalación, sin que fuera aplicable en contrario lo dispuesto 
en la fracci6n XXI, ya que la fraccHn XXII·h'\bfa surgido precisa 
mente ~ara impedir que un contrato de trabajo celebrado por tiem= 
Po iridefinido pudiera ser terminado en cualquier momento por cual 
q~iera de .las partes contratantes· sin m4s ob1igaci6n que dar el = 
aviso de la termtnati6n con una •ntic1paci6n de tiempo que podfa 
vari~r entre los ocho y los treinta dfas), por lo que la fracci6ñ 
XXI era aplicable en casos distintos al despi~o injunstift~•do, -
como accidentes y enfermedades de trabajo. falta de pago de sala
rios, etc., pues no era posible que el legislador por un lado ga
rantizara 1os derechos del trabajador y por el otro los hiciera -
nugatorios. · · 

~ürante mucho tiempo prevaleci6 et criterio anterio~, s{n efil 
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bargo, algunos años más tarde la Suprema Corte habrfa de cambiar 
radicalmente su criterio y negarfa la obligatoriedad de la reins~ 
talaci6n, argumentando que la obl1gaci6n de reinstalar se equipa
raba a una obligaci6n de hacer, y siendo imposible la ejecución -
forzosa de estas últimas, también lo era la prestaci6n de hacer -
del patrono consistente en la reinstalaci6n, po.r lo que si habfa 
negativa para reinstalar al trabajador. ni la legislaci6n ni el = 
juzgador podfan obligar al patrono a cumplir. debiéndose susti--
tui r entonces la oblig·ación de reinstalar por la del pago de una_ 
indemnizaci6n que sirva como compensaci6n. El anterior criterio_ 
quedó sustentado en la ejecutoria de fecha 25 de febrero de 1941_ 
toca número 427/40 dictada con motivo del amparo·interpuesto por 
el c. Osear Cue y que a continuaci6n se transcribe: "Cuando se d! 
manda por algún obrero que haya sido despedido injustificadamente 
la reinstalaci1n. se est~ en presencia de una obligación de hace~ 
porque s; de acuerdo con lo previsto en el artfculo'l949 del C6di 
90 Civil vigente, se debe entender por obligación de hacer, l~ -= 
prestación de un hecho, reinstalar a un trabajador tiene que ser 
forzosamente una obligaci6n de hacer, porque el hecho que presta~ 
el patrono es el de devolverle al obrero su empleo,. es decir, le
vuelve a proporcionar trabajo para que pueda operar el contrato~ 
respectivo que estaba en suspenso. Establecido lo anterior, se -
tiene necesariamente que aceptar también que en las obligaciones_ 
de hacer la ejecución forzosa es imposible. Tanto la doctrina, -

. como nuestro derecho coman y los antecedentes de la Ley Federal -
del Trabajo, asf como ésta. aceptan tal premisa. En efecto, el -
incumplimiento de un contrato produce dos acciones a favor de 
acreedor, que son: exigir el cumplimiento forzoso cuando sea posi 
ble, o en su defecto, la rescisión del contrato y el pago de da-= 
ílos y perjuicios, y asl se estableci6 tanto en el artfculo 600 de 
la Ley Federal del Trabajo, como en la exposición de motivo que -
el Presidente de. la Repcrblica envi6 al Congreso en su proyecto de 
la Ley Federal del Trabajo, de fecha 12 de marzo de 1931, en el -
párrafo cincuenta y dos, en donde dice: "Si la obligación es la 
de reinstalar a u~ tra~ajador en su puesto (obligaci6n de hacer): 
y el patrono se resiste a cumplirla, por apltcact6n de los prtnci 
pies del derecho común, la. obligaci6n se transforma 'en la de pa-:
gar daños y perjuicios". Sentado. pues que la reinstalación es -
una obligación de hacer y que la ejecuci6n forzosa de ésta es im~ 

posible, es procedente ahora estudiar la forma de· aplicaci6n e ~- ;: 
interpretación de las fracc.iones XXI y XXII del .artfculo 123 Cons 
titucional. Se tiene, en primer lugar, que la frac~i6n XXII del
eitado articulo 123 Cosntitucional, establece qUe"cuand~ el pa~-= 
trón despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingre
sado a una ~sociaci6n o sindicato o por haber tomado parte en una 
huelga lfcita, estará obligado, a elecci6n del trabajador, a cum
plir con el contrato o indemnizarlo con el importe de tres meses 
de salarios; que en el presente caso el seftor Osear. Cue pide el = 
cumplimiento del contrato, o sea su refnstalacf6n en el tr.abajo -
que ha venido de-sempeñando en la Standar Frui.t adn Steamship 
Company; pero como la fracci6n XXI del propio artfculo est~ble{e. 
a su vez, que si. e.l ,patrono se negare a someter sus diferencia.s -
al arbitraje o.a aceptar el laudo pronunciado por la Junta:se ~a
r' por terminado el contrato.de t~abajo que ha v~nido desempeftan
do y tjuedar! obligado a indemnizar ~1 obr~ro con:el ~~porte de --
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·tres meses de salarios además de la responsabilfdad en el confl . 
to. no deben estimarse fundados los agravios del quejoso como se
ha dicho al principio de ~ste considerando. porque las fracciones 
del artfculo citado son bastarrtes claras y fijan la posici6n en -
casos semejantes, tanto del trabajador como del patrono, de acuer 
do, de acuerdo por otra parte, con lo establecido por los artícu~ 
los 600, 601 y 602 de la Ley Federal del Trabajo. Es evidente,. -
adem4s que tratándose de una obligaci6n de hacer, como es la rein! 
talacf6n pedida, su incumplimiento se resuelve en el pago de da-
ños y perjuicios, de conformidad con la doctrina y con todos los_ 
precedentes legislativos, segOn se ha demostrado en lfneas ante-
r1ores. Asf lo establece el artfculo 1949 ya citado del C6digo -
Civil vigente, principio ~ste que además ha sido consignado en -
las fracciones XXI y XXII, como queda dfcho, del artfculo 123 Cons 
titucional y limitado, tratándose de conflictos entre el patrono
Y el trabajador, al caso en que se puede dar por terminado el co~ 
trato de trabajo sin más consecuencias para el patrono que el pa
go de tres meses de salario y la responsabilidad del conflicto y_ 
sin que las fracciones constitucionales de que se trata, puedan -
tener aplicaci6n para conflictos económicos y de un orden distin
to al de la pugna individual e~tre el patrono y el obrero. No es 
admisible ni conve~iente, por otra parte, que estando distancia-
do uno y otro por motivos que puedan ser múl tiples y graves. con-
tinúen, sin embargo, una relaci6n forzosa que perjudicarfa el --
equilibrio y la armonfa que debe existir para la producci6n entre 
el Capital y el Trabajo. Por último, y aparte de lo antijurfdico 
y hasta mounstruoso que serfa ejercer violencia en las obligacio
nes de hacer, 1a· reinstalaci6n pedida equivaldría a considerar al 
trabajador con el carácter d'e vitalicio, cosa que conducida a -
los extremos condenados por el artfculo quinto constitucional' -
que prohibe que. se lleve a efecto ningún contrato, acto o conve-~ 
nio que tenga por objeto el menosacabo o el irrevocable sacrifi-
cio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de~
educacf6n o de voto religiosos". (2) 

El maestro Trueba Urbina, como ya se mencionó, cbnsideró que 
en el óriginal artfculo 123 Constitucion•l se hibfa garantizado -
la estabilidad absoluta en el empleo, y respecto al último de los 
criterios sustentados expresó: "Independientemente de las torci-
das interpretaciones que le di6 la Cuarta Sala de la Suprema Cor
te de Justicia al anterior precepto en relaci6n con la fracci6n -
XXI~ desvirtuando la opción de los trabajadores de obtener el cum 
plimiento .del Contrato de Trabajo y consiguientemente conservar= 
su estabilidad en el empleo y en la empresa, ~on el pretextó de -
que .se trataba de una obligación de hacer del derecho ch.il, se ". 
convirt16·el precepto en una opción en favor del patr6n .para que 
fste no reinstalara obligatoriamente al trabajador ••• " (3} 

Si tomamos en cuenta todos y cada uno de ios derechos consi¡ 
nadas en el artfculo 123 Constitucional, necesariamente tenemos -
qtie coincidir con el maestro Trueba Urbina.en que efectivamente -
el espf~1tu del Legislador del tonstituyente del 17 fue netamente 
protecetontsta de la clase trabajadora y que" en n1ng0n momento se 
pretend14 causar un perjuicio a la misma, sin embargo, tambUn r~ 

conocemos que las _tracciones XXI y XXII. en su texto original .re--



33 

sultaron ser muy confusas, motivando con ello interpretaciones 
contradictorias. Sin desconocer el espfritu humanitario y protec 
cionista del Constituyente del 17, creemos que el mismo no expre= 
s6 correctamente en la fracci6n XXI su verdadero pensar y sentir, 
pues no preci~6 en que casos serla aplicable la disposici6n conte 
nida en dicho precepto, ocacionando con ello'que su idea de esta= 
bilidad en el empleo consignada en la fracci6n XXII quedara s61o 
como un principio sin aplicaci6n práctica, es decir, como letra= 
muerta. 

En este orden de ideas, creemos que el segundo de los crite
rios sustentados por la Suprema Corte, aun cuando significa un -
perjuicio para la clase trabajadora, es el mh aceptable, en vir
tud de que no forz6 la interpretaci6n de las mencionadas fraccio
nes XXI y XXII en busca de un beneficio para el trabajador, como 
lo habla hecho en el criterio sostenido afios atrás, sino que hizi 
una interpretaci6n de dichos preceptos tomando en cuenta su exi~
ta redacci6n, pues es bien cierto que a ningan patrono se le pue
de obligar a reinstalar a un trabajador al que ya no,quiere, y,me 
nos aun cuando no se establece una sanci6n para el caso de preseñ 
tarse esa negativa. -

Con el prop6sito de darle vigencia y aplicabilidad al princi 
pio de estabilidad en el empleo consagrado en la fracci6n xxn --= 
del articulo 123, el maestro Trueba Urbin~ present6 al Congreso • 
de la Uni6n un proyectó de reforma a la fracci6n XXJ,del propio -
articulo que decía: "Fracci6n XXI. Si el patr6n se negase a sorne 
ter sus diferencias al arbitraje o a aceptar ~l laudo pronunciadi,' 
por la Junta, se dará por terminado el ,contrato de trabajo y que 
dará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses 
de salario, además de la responsabilidad que le resulte del con
flicto; siempre que el trabajador no elija el cumplimiento del -· 
contrato conforme a la ,fracción. XXII. Si la negativa fuere de -
los trabajadores, se dará por terminado el contrato d~ trabajo". 
(4). . . . -

Con esta reforma se pretendfa dejar firme la obligación del_ 
patr6n de reinstalar cuando fuere condenado a ello sin poder sus
tituir dicha obltgaci6n por el ~ago de una indemnización, siri em· 
bargo~' el proyecto,no fue aprobado por la Cámara de Senadores y· 
sigui6 existiendo la .polémica repecto de la aplicación e interpre 
taci6n de las dos disposicione~ en estudio! , -

Es hasta el ano de 1962, con motivo'de la propuesta de. refor 
mas 'al artfculo 123 Constitucional presentada por el entonces Pri 
sidente de la.República Lic. Adolfo López Mateos" que.se vinieroñ 
a reformar las citadas fracciones XXI y XXII con el objeto. segGn 
se desprende su exposici6n de ·motivos, de darle al trabajador se
guridad en h conservación de su emp 1 eo y que no se. vi era ex pues.;; 
to a ser despedido en cualquter momento, con lo que se daba. ade· 
mh, "una plena vi.gencia al prop6sito del Constituyente del 11•. 

Con las refor~as propuestas y aceptadas. las fracciones XXI_ 
y XXI1 ,quedaron,de la siguiente manera: 

' I~~ • 
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·"XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al 
arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta; se dará-

.por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnT 
zar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de 
la responsabilidad que le resulte en el conflicto. Esta disposi
ci~n no será aplicable en los casos de las acciones consignadas -
en la fracci6n siguiente. Si 1a negativa fuere de los trabajado
res se ~arS por terminado el contrato de trabajo". 

"XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justif! . 
cada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por ha 
ber tomado parte en una huelga Hcita, estará obligado, a elecci~ 
del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el im
porte de tres meses de salario. La Ley determinará los casos en 
que ~l patrono podrá ser eximido de la obligaci6n de cumplir el = 

·contrato mediante el pago de una indemrl.izaci6n. Igualmente ten-
dr4 la obligaci6n ~e indemnizar al trabajador con el importe de -
tres meses de salario cuando se retire del servicio por falta de 
probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya= 
sea en su persona o en la· de su c6nyuge, padres, hijos o hermanos. 
El patronó no podr~ eximirse de esta responsabilidad cuando los -
malo·s tratamientos provengan de dependientes o fami 1 iares que obren 
co~ el cons~ntimiento o tolerancia ·de él". 

La actual redacci6n de las multicitadas fracciones fu~ obje
to de nuevas y apasionadas polémicas, pues además de discutirse - . 
acerca de la conveniencia o inconveniencia de la rein~talaci6n o
bHgatoria, aparecieron las ideas sobre. la estabilidad absoluta y 
la estabilidad relativa,. con· motivo de la facultad concedida ·al = 
legislador ordinario para determinar los casos en que el patr6n -
puede eximirse de la obligaci6n de reinstalar al trabajador. 

A este respecto:el maestro Mario L. Oeveali rios dice: "La -
verdadera estabilidad consistepues en el verdadero derecho que -
se r~conoce al trabajador de continuar en su empleo; basta.cuando 
quiera y puede hacerlo.· "Al lado de la verdadera estabi-ltdad que 
-como lo. seftalamos- se propone exclu.ir el poder "discrecional del_ 
empleador en lo que se rafiere a la disoluci6n de la relaci6n de 
trabajo~ exi"sten numerosa~ fórmas de estabilidad relativa •. en viF 

· tud de las ~uales, si .bien .no est~ totalment• eliminada, resulta
. atenuada en medida mh o menos intensa. Es lo que sucede cuando se 

dispone que en el Jupuesto de despido injustificado el empleador 
tenga que pagar una dete r!lli nada indemn i zac i 6~." ( 5) · · · -

' . 
!1 ma~stro Marió de la Cueva, por su parte, difer~ncfa a la~ 

estabilidad ~bsoluta de la ~el~ttva de la siguiente manera~ "Se 
habla' de. estabilidad absoluta cuando se niega al patrono, de mane 
ra· total. la facultad de disolver una relacidn de trabajo por un
·acto unilateral de su voluntad que deberá probarse ante la Junta-:-

.. de Concil iaciOn y Arbitraje en caso de Inconformidad del trabaja= 
dor. Y se.habla de estabilidad relativa cuando se autoriza al pa 
trono, en grados variables. a disolver h relaci6n de ·trabajo por 
un acto unilateral de su .volu11tad mediante el pago de .una 1ndemn! 
zaci6n. • .(6) · · .. 
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No obstante que. como se desprende de las citas anteriores, 
la doctrina ha aceptado la diferencia entre la estabilidad absolÜ 
ta y la estabilidad relativa. existen algunos tratadistas que la
nie9an, como es el caso del Lic. Russomano, quien parte de la idea 
de que la estabilidad sólo puede ser una: absoluta; pues conci-
biéndose como el derecho del trabajador a permanecer en su empleo 
mientras que no surja una causa que justifique la separact6n del 
mismo, no es posible graduarla, es decir, que no se puede hablar
de que haya estabilid~d en mayor o en menor grado, o es estabilT 
dad o no es estabilidad, pero la llamada estabilidad rehtha no
existe, y respecto de ésta última nos dice: ftSegún las disposicio 
nes de estabilidad relatiya, el despido diempre es posible, de-~ 
acuerdo con el criterio del empleador, en tanto se someta al pago 
de la indemnizaci6n impuesta legalmente. En rigor, no considera
mos que un sistema de derecho positivo que sancione el despido in 
justo y que obligue al empresario en tal caso al pago de una in-= 
demnizaci6n consagre el principio de estabilidad." (7) 

Disentimos de esta opinión. pues atendiendo a la finalidad • 
del principio de estabilidad, una de sus manifestaciones m4s pu
ras es la sanción legal del derecho de los trabajadores a su re-~ 

instalación, y la aparici6n de dicho derecho en. cualquier legisla 
ci6n es, a nuestro parecer, muestra de que existe consagrado en 7 
favor de los trabajadores el principio de estabilidad, el cual no 
necesariamente debe tener la caracterfstica de· ser absoluta para 
que exista; es decir, que una cosa es el principio de·estabilidai 
en si mismo y otra sus caract~rfsticas de rel~tivo y absoluto, -
las que dependen de las normas que para la vigencia y aplicación 
de ~icho derecho se estipulen en cada legislación, per6 que .de -= 
ninguna manera determinan la existencia de dicho principio, el -
cual existe, se9an hemos manifestado, por el sólo hecho de que se· 
otorgue al trabajador el derecho a ser reinstal~do en su trabajo. 

Por btra p3rte, es cierto que no se puede hablar de que exis 
ta estabilidad cuando la sanci6n a un patrón por despido injusto
consista en pago de indemnizaci6n únicamente, pero en el caso de
que al trabajador se le.conceda la posibilidad .de poder optar en': 
tre la indemnización y la reinstalación, el principio de·estabili 
dad se. encontrar4 plenamente establecido, y será absoluto cuando
no se admita ninguna excepci6n a 1a obligaci6n de reinstahr y r! · 
lativo si existe alguna manera de eximirse de 1~ misma. · 

Si admitieramos que la estabilidad o es absoluta o:ho es .es
tabilidad, llegarf~mos a la conclusi6n~e que las contadas excep
ciories que en ~lgunas legislaciones se establecen la obligaci6n -
de reinstalar, acabarfan con el principio de estab'ilid'ad consagra 
do en favor de los dem4s trabajadores (que son la mayorfa), que= 
no se encuentran en los· casos de excepción, y no habrfa manera de 
explicar o de justificar, al menos doctr'inalmente, la obligacUn . 
de reinstalarlos. · · -

Asf pues, pensamos que la estabilidad no existe cuando la le 
gislac~6n niega .expresamente al trabajador la posibilidad de ser:: 
rein~talado o cuando establece Onicamente como sanci6n al despido 
injusto el pago de i~demnizaciones~· Jeró cuando ~e reconoce 11 .•• 
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trabajador un 1rrestricto derecho a ser reinstalado, o cuando re
conoc1éndosele ese derecho se le se~alan algunas excepciones al -
mismo, el principio de estabilidad queda consagrad, de manera ab
soluta en el primero de 1os casos y relativa en el segundo· de 
ellos. 

De acuerdo con lo anterior, podemos decir que lá estabilidad 
absoluta se ha concebido co~o el rrestrfcto derecho que tiene el 
trabajador de conservar su empleo mientras que no exista un moti: 
vo que justifique la terminaci6n de la relaci6n laboral,-lo que -
trae como .consecuencia la obligaci6n del patrono de reinstalar al 
trabajador des~edido injustificadamente cuando se le condene a -
el lo. sin poder eximirse de ningún modo de dicha obligación. La_ 
estabilidad relativa, por el contrario, admite la posibilid~d de 
que el patrono sustituya la obligaci6n de rein·stalar por la de P! 
go de una indemnizaci6n •. 

En este orden de ideas, y volviendo a las reformas de las -
fracciones XXI y XXII d~l articulo 123 Constitucional, reiteramos 
lo ma~ifestado en el capitulo anterior en el sentido de que el -
original ·artfculo 123 consagr6 el principio de ~stabilidad relati 
va. y que las mencionadas reformas significaron un avance m~s. --= 
aunque ~6lo teórico, en favor de la clase trabajadora. pues con -
ellas se restringi6 considerablemente la relatividad del princi~

pio de estabilidad y apareci6 como norma genérica la estabilidad 
absoluta. quedando .la relativa s6lo como caso de excepct6n. · -

· Decimos que las reformas constitucionales determinaron la -
aparict6n de la estabilidad ~bsoluta como regla gen~rica y la res 
tricci6n a casos de excepción de lá ~stabilidad relativa, porqueª parti~ de e~tonces qued6 consagrado el irrestricto derecho de 7: 
los trabajadores despedidos injustificadamente a ser reinstalados 
cuando asf Jo soliciten¡ sin que el patrono se pueda eximir de -
esa pbligaci6n ni ~ediante el pago de una indemnizacf6n ni de· nin 
guna otr~ manera, es decf r, que la regll general es que. los trab! 
jadores tienen garantizado su derecho a la rein•talacf6n, y ello_ 
significa el derecho·a una estabilidad absoluta~ mientras que la 
estabilidad relativa. que. era la única que exfstfa antes de .di--
chas reformas y que tenfa precisamente ese car§cter porque aun -
cuando se establecfa el derecho del trabajador a ser reinstalado, 
el mismo no se encontraba garantizado, ya que se concedfa al pa-
trono la facultad de no someter sus diferencias al arbitraje o a 
nó acatar el laudo pronunciado por la Juntl, pas6 a ser caso de 7: 
excepci6n, pues ahora los patrones s61o 'pueden eximirse de la 
oblfgaci6n de reinstalar en los casos .en que expresamente los au-
tor.ice la Ley Federal del Traba·jo. f· 

Ahora bien, como se desprende de lo antes manifestado, la es 
t~bflidad ~bsoluta a qtie nos referimós no es la que los· tratadis7: 
tas y estudiosos del derecho quisieran encontrar en una legisla-
ci6n. es decir, aquella ·que no admite ninguna excepci6n en su 
aplicac16n, pues en este,entido debemos ~dmttir que nuestra esta 
btlidad tiene el c~r3cter de;relativa; en virtud de que existen= 
algunas excepciones a la ob1.igaci6n de reinstalar¡ sino que h ·e1 
tab1Hdad absoluta a que nos referimos es·a·que,11a que. excluyendo 
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los casos de excepci6n, establece un derecho irrestricto de los -
trabajadores a ser reinstalados y que no admite que la oblfgaci6n 
del patr6n se pueda sustituir por el pago de una indemnización. 

Asf pues, podemos decir que, en atención al alcance del tér
mino "absoluto", el principio de estabilidad consagrado en nues-
tra legislación es relativo porque no incluye en su aplicación a 
la totalidad de los trabajadores, pero también es absoluto porque 
fuera de los casos de excepción admitidos, que son muy pocos, --
existe un irrestricto derecho de los trabajadores a ser resintala 
dos, lo que constituye la norma genérica. -

Respecto a la disposición constitucional que faculta al le-
gislador para determinar a su arbitrio los casos en que él patro-
no puede quedar eximido de la obligación de reinstalar, ·y que es
la que mantiene vigente el principio de estabilidad relativa, ere~ 
mos que lejos de ser una medida contraria al espfritu tutelar y -
proteccionista que ha caracterizado al legislador laboral.del úl
timo siglo, la misma viene a robustecer dicha finalidad, pues per 

, siguiendo nuestro derecho laboral como objetivo primordial la ob= 
tenci6n del equilibrio y la justicia social en las relaciones en
tre trabajadores y palrones, y siendo ello posible s6lo cuando -
·las partes se encuentran bajo un .marco de armonfa y buen eritendi
miento, resulta i16gico y contrario a dicho objetivo asf como a -
la propia naturaleza humana el· pretender que persista una rela--
ción de trabajo en la que las partes se encuentran bajo un ambien 
te de hostilidad por incompatibilidad de caracteres, antipatf•s,
resentimientos, etc;, es decir, en la que ya no existe ese eleme"ñ 
to tan necesario para el desarrollo normal de una buena relaci6n
de trabajo, que es la armonfa~ pues ello serfa contraproducente
en virtud de aue se provocarfa aue tanto el trabajador como el pi 
tr6n se encontraran en una situación de descontento y malestar dÜ 

· rante el desarrollo de la relaci6n labóral y que tomaran ciertas
actitudes provocativas y ~olestas para la otra parte, actitudes = 
que no necesariamente llegan a constituir causales de rescisión o 
aun cuando las ionstitüyeran se cuidarfan de no ser vistos ·por -
otras personas que en un momento determinado pudieran atestiguar 
sobre las mismas; y tambi~n a la larga se podrfa provocar un desi 
quilibrio con los dem~s trabajadores. Ello es l~que nos lleva i 
pen$ar que fue acertada la decisi6n del legislador de dejar abter. 
ta la posibilidad de qu~ en la Ley Reglamentaria. se pudieran .de
terminar algunos.casos en los que el patr6n tenga 1a posibilidad 
de eximirse de la obligación de reinstalar, pues se tuvo una a~-= 
plia visión de los problemas que se podrfan ocacionar en algunos 
casos con la re.instalación obligatoria. -

Ahora bien, con base en la reforma a la fracc16n XXII y~~-
ciendq uso de la faculta ~onferida en dicho precepto, el legisla~ 
dar estableció en la' Ley Reglamentaria del artfculo 123 Constitu
cional los casos en que el patrono podh eximirse ,de la obHga--
ci6n de reinstalar, quedando dichos casos determinados en el artf ·.· 
culo 124 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 y 'fueron:. ·. -

1.~ Cuando se trate de trabajadores que tengan una anttgae~~ 
dad menor de dos aftos. 
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·rr.- Si se comprueba ante la Junta de Conc11iaci6n y Arbitra 
je que el trabajador, por razón del trabajo que desempeHa o por = 
las caracterfst1cas de sus labores, .est& en contacto directo y -
permanente con él y la Junta estima, tomando en consideraci6n las 
circunstanc1as del caso, que no es posible el desarrollo normal -
de la relac16n de trabajo. 

II!.- En los casos de aprendices .. 

IV.- En los casos de empleados de confianza. 

V.- En el ~ervicio doméstico. 

VI.- Cuando se trate de trabajadores eventuales. 

N.uestra Ley Federal del Trabajo vigente, con excepcf6n del -
caso de los aprendices que fue eliminado por ya no ser objeto de 
regulaci6n por parte de la Ley este tipci de trabajadores, sigue= 
contemplando los mismos casos de excepción a la obligaci6n de re
instalar, con las salvedades de que se reduce a un afto el término 

.fijado en la fracci6n I y se sustituye el empleo del término "em
pleado de conff~nza" por el de "trabajador de ~onfianza" en el su 
puesto contemplado en la fracción rv. -

No obstante que hemos aceptado la conveniencia de que se es
.tablezcan excepciones a la obligación 'de reinstalar, creemos que 
rio todos Jos casos de.excepc16n contempl~dos en la Ley vigente -= 
son .. acertados, por lo que pasaremos a hacer un somero análisis de 
los mismos. · · 

I.- Cuando se trate.de trabajadores.que tengan una anti~Ue-

dad menor de un ano.· 

·En el proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo pre
sentado al Congre~o de la Unión, en su exposici6n de motivos se -
justific6 la excepci6n de apli¿aci6n del principio de estabilidad 
a los trabajadores con una antigUedad menor de dos. ano~. tjue pos
teriormente se redujo a un ano, con los siguientes argumentos: -
" .•• para admittr esta excepción se tuvieron a la vista los estu--

"dfos presentados por los empresarfos y por los trabajadores y se 
11eg6 a la conclusi6n de que un lapso de dos aftas es suficiente= 
para que.el trabajador se acostumbre a los sistemas y métodos de 
trabajo y la empresa pueda considerarlo como.un elemento fntegrai 
te de ella; se tonsider6 asimismo que la.separaci6n de un trabaji· 
dor a'ntes de cumplir dos anos d~ servicios, mediante el ·pago de.-;: 
una indemnizaci6n, no produce consecuencias .graves, puesto que. -
los derechos de antigUedad son aan muy reducidos.• {8) 

Estos argumentos nbs .parec~n po~o s61idos, pue~·sf to~amos -
en cuenta que el principio de .estabilidad pretende que el trabaJ! 
dor conserve su empleo d~rante el·mayor tiempo posible·mientras -
que no surja una causa que justifique la terminaci6W de la rela-
cf6n laboral, rio vem~s la raz6n para quelos trabajadores que ten
gan:.menos de un .allo de servicios prestados no puedan gozar de ese 
derech.o, ademb. de que la disposic16n contrar(a lo dfspuesto en -
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los artfculos 35 y 39 de la Ley Laboral •. que contienen la· regla -
general de que las relaciones de trabajo deben de continuar por -
tiempo indeterminado mientras subsl~ta 1a materia de· trabajo. 

Por otra parte, si bien es cierto que el lapso de un año es 
suficiente para que el trabajador se acostumbre a los sJstemas y
matodos ~e trabajo, tambi~n lo es que dicho lapso puede disminui¡ 
considerablemente según la mayor o menor diftcultad de captaci6n_ 
que representen esos sistemas y mátodos; pero, aunque asl no fue
re. ni ello ni el hecho de que se deban prestar los servicios du
rante un determinado lapso de tiempo son necesarios, a nuestro pa 
recer, para que el trabajador pueda ser considerado como "parte : 
integrante de la empresa", pues esa calidad la adquiere desde el_ 
momen~o mismo en que inicia la prestación de sus servicios, ya que 
a partir de ese momento contribuye con su actividad a la realiza
cidn de las finalidades de la empresa y ~sta lo reconoce como su 
trabajador, además de que adquiere todas las obligaciones que le: 
gal y contractualmente corresponden a los demSs trabajadores y se 
hace acreedor de una serie de derechos que corresponden igualmen
te ~ los dem4s trabajadores que tienen m4s de un ano de antigUe-~ 
dad·en la empresa, con ex~epci6n de-aquellos derechos cuyo ·otorga 
miento deperide del ~umplimiento de un determinado tiempo de serv! 
cios que exceda de un afto. 

La dispo~ici6~ en comentario propicia en el trabajador que • 
·no ha cumplido el ano de servicios una situación de inseguridad • 
· respect~ de la conservaci6n de ~u trabajo, pues se encuentra ex-
pue~to a ser despedido eri cualquier momentb por el patronri, quien 
de ninguna manera podrá ser 'obligado a.reinstalar al trabajador· 
no obstarite la necesidad que éste últi~o tiene de conservar un em 
pleo fijo, y aunque para ~stos casos se establece el pago de una
indemnizaci6n, la misma casi nunca se hace en los Urminos fija-: 
dos ya que los patronos, apro~echándose de la ignorancia y ~écesi 
dades de los trabajadores, les hecen entrega de cantidades muy iñ 
feriares fuera o durante la tramitaci!'Sn de un juicio,.cantidades
que en la mayorfa de los casos el trabajador se ve obligado a .re: 
cibir por lo iparemiante de sus necesidades y porque los procedi
mientos para el cobro .de .las mismas cuando el patr6n se niega a -

. cubrirlas resulta ser en muchos de los casos largo y costoso para 

. el trabajador, lo cual· de ninguna manera le conviene, pues ademá~ 
la cantidad que por concepto de indemnización le corresponde se -
va disminuyendo con el paso del tiempo, no .en cuanto a su monto, -
el cual se va incrementando, sino en cuanto a su poder adquisiti
vo. 

Por los motivos expuestos; consideramos qu~ la disposictdn -
en comentario .en nada beneficia al trabajador, sino c¡ue por el 
contrario le es adversa al no procurarle la conservaci!'Sn de su 
trabajo con los consiguientes benefi~ios que ello.significa, y --
por 1o mismo creemos que debe suprimirse de nuestra Ley~ . 

II.- Si· se comprueba ante la Junta ~e Con.ciliacf6n y Arbitr! 
je que el trabajador, por raz6n. del trabajo que desempefta o por·• 
las·caracterfsticas de sus la~ores, est4 en contacto directo y -
permanente con ~1 y la Junta estima, toma~do·en consideraci6n·~as 

'',• 
':¡ 
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circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal -
de 'la relaci6n de trabajo. 

'Respecto a esta disposici6n, su exposici6n de motivos dice: 
" .•• Esta segunda excepci6n tiene por objeto, por una parte, respe 
tar un derecho del hombre a no tener trato con aquellas personas
con las que no quiere convivir y, por otra, tiende a evitar la -~ 

ruptura de la armonfa indispensable ~ara el bune funcionamiento -
de una empresa." (9) " 

Los motivos que fundan esta excepci6n nos parecen razona--
bles, pues en ellos se incluyeron esos ~os elementos tan importan 
tes de que hablamos al referirnos a la disposic16n constitucional 
que faculta al legislador para establecer excepciones a la obliga 
ci6n de reinstala~. y que son, por una parte, el respeto a la ·na= 
turaleza humana, es decir, dejar que el hombre tenga trato s61o • 
con aquellas personas con quien quiera tenerlo y, por otra, la -
conservaci6n de la armonfa entre el trabajador y el patr6n, sin -
los cuales no es posible el buen desarrollo de una relaci6n de -
trabajo en la que el trabajador Y el patr6n se encuentran en con
tacto directo y permanente. Por lo t;;nto, sf consideramos justi
ficada 1~ existencia de esta disposici6n que concede al patrono -
la posibflidad de poder eximirse de la obligaci6n de rainstalar -
a este tipo de trabajadores. 

Es ~onveniente recordar que en la propia Ley Federal del Tra 
bajo se. establecen una serie de disposiciones que deter~inan las
obligaciones y las prohibiciones que tienen los trabajadores du-= 
rante la refact6n de trabajo y que deben de atender so pena de •· 
serles rescindida la relaci6n laboral sin responsabilidad para el 
patr6n, lo cual, aparentemente, garantiza el buen desarrollo de -
la relaci6n mientras no:se quebranten dichas normas, sin embargo, 
lo cierto es que en muchos casos los trabajadores reinstalados -· 
reali~an diversos a~tos tendientes a molestar a su patrón, pero • 
cuid~ndose de no incurrir en causles de rescisi6n o de no ser vis 
tos por otras personas, lo cual evi~entemente Impide un trato ar7 
montoso entre las partes. · 

III.- En los casos de trabajadores de confianza. 

La exposici6n de motivos que fund6 la apari~i6n de este caso 
de excepci6n a la obliga~i6n de reinstalar dice: "L~ fracción IV 
seftala a los empleados de confianza. La naturaleza de los servi~ 
6ios que prestan e•tas personas es la jultificaci6n mejor a la e! 
cepci6n que se ~onsigna." (10) 

, El a~tfculo n~veno de nuestra Ley Fede~al del Trabajo noi di 
ce: "la ca tegorfa de trabajador de e onf i anza depende de la na turi 
leza de las funiones ~esempeHadas y no de la designaci6n que se= 
dé al puesto. · ' 
Son func1~nes de confianza las de direcci6n, inspecci6n, ~igi1an
cia y fiscalizaci6n, cuando ·tengan car!cter general, y ·las que se 
rel~cionan con trabajos p~rsonales del patr6o de~tro de li empre~ 
sa o establecimiento. · 
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Tambi~n, .contempla dos clases de trabajadores de confianza: 
los que son considerados como representantes del patr6n y que se
les puede llamar "altos directivos", como son directores. adm1n1i 
tradores y gerentes, quienes tncluso quedan exceptuados del dere= 
cho de percibir utilidades; y tos que, desempeñando funciones de· 
confianza, no se encuentran dentro del primero de los grupos men: 
cionados. · 

La diferenciaci6n de los trabajadores de confianza contempla 
da· en la Ley es muy importante porque en la pr6ctfca casi siempre 
los anicos trabajadores de confianza que se encuentran en una si
tuaci 6n privilegiada dentro de la empresa son los "altos direéti
vos", más no asf los demás ·trabajadores ~ue desempeftan funciones 
de confianza, quiene' por lo regular se encuentran en condicionei 
de trabajo nada.envidiables y al margen de todos los privilegios 
y prestaciones de que disfrutan los· trabajadores en general der1: 
vadas del contrato colectivo de trabajo. con excepc16n de aque---
1 los casos en que la aplicaci6n del contrato colectivo se hace ex 
tensiva a dichos ·trabajadore-s·. ·. . -

.Esto ocaciona que muchos trabajadores de confianza. contra -
lo qüe pudiera suponerse, pasen varios afios al servicio de un pa
trono sin que progresen dentro· de la fuente de trabajo y sin mayo 
res m~joras en sus condiciones de trabajo. -

E~te tipo de trabajadores de c~nfianza se encuentran en las 
mismas con di ci ones, o a veces· has ta en in fe ri ores, que 1 os .traba:: 
jadores que no son de confianza; al igual que. estos Gltimos, tie
nen como anica fuente de recursos su trabajo; tienen las mismas -
necesida,des que cualquier otro trabajador y cuentan con los mis-
mas recursos para solventarlos, .y no obstante ello, la Ley les ha 
dado un trato distinto que lejos de beneficiarlos les viene a cau 
sar un perjuicio,. pues ademh de dejarlos en peligro de quedar --= 
fuera de todos los privilegios de que gozan los trabajadores sin
dicalizados que derivan del contrato ·colectivo de trabajo, tam--
bfén les ha .negado el derecho a la estabil.idad en el empleo, ya -

·que autoriza al patrono para que dé por terminada la relaci6il de 
trabajo en forma unilateral cuando exista un "motivo razo~able• :: 
de p~rdida de confianza~ concepto que resulta se~ muy subjetivo, 
y, adem!s¡ no .le concede la reinstalac16n obligatoria, pues admi= 

. te que el patr6n se pueda eximir de la obligaci6n de reinstalar -
mediante el p~go de una indemnizaci6n. 

Estamos de acuerdo.•n que estas disposiciones sean apl1ca--
bles para los . trabajadores de confianza que fungen como represen 
tantes· del patr6n y que se les ha llamado "altos. directivos•· (ge:: 
rentes, administradoris y directores), los cuales por su situa---

.ci!Sn econ6mica priv.ilegiail.a y por su preparaci6n -que h deben t!_ · 
ner para·ocupar esos· puestos- no resienten en gran medida la sepa 
raci6n de su empleo, ya que ademh de que las, sumas que por' con--= 
cepto de 1n~emnizaci6n l•s corresponden son müy el~vadas por los_ 
altos sueldos que perciben,. les ser! m&s f4cf1 encontrar un ·nue~o 
tra-ajo, tanto por su preparac16n como· por sus ~ela~iones. 

Es cainbi o, las d.i sposf el ones que venimos con~nta~d.o y que ·e!. 
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t4n ~onten1das en el primer pSrrafo del artfculo 185 y fracci6· 
III del 49 de la Ley Federal del Trabajo·y que se refieren, el -= 
primero a la facultad concedida al patr~n para romper unilateral
mente el vinculo laboral por un "motivo razonable" de pérdida de 
confianza. y el segundo a la facultad del patrono de eximi~se de
la obl1gaci6n de reinstalar a un trabajador de confianza, estable 
cen un trato descriminatorio para este tipo de trabajadores (las
que no integran el grupo de los "altos directivos"), propiciando
la comisi6n de arbitrariedades por parte del patr6n en contra de
este tipo de trabajadores, como son los despidos por simple caprT 
cho o por pequeftas diferencias, ocurriendo en algunos casos la si 
pa~aci6n de trabajadores qüe se encuentran en una edad muy avanzi 
da en la que les es muy diffcil, sf no imposible, encontrar un -= 
nuevo empleo, teniendo que. aceptar una indemnizaci6n que, por las 
circunstancias en las que se encuentran, resulta mfníma y no com
pensa los daftos que se les causa con el despido. 

Las razones aludidas nos llevan a pensar que la dtsposici6n contenida en 
1a fracci6n III del articulo 49 de la Ley Laboral es contraria a los intereses 
de .la.clase trabajadora, por lo que creemos que su supresión signtflcarfa un -
avance más del derecho laboral en favor del trabajador. 

IV.- En ~l servicio doméstico. 

·la expostci6n de motivos de reformas a la Ley Federal del Trabajo fundó -
la existencia de esta disposición de la siguiente manera: " ... Está fuera de du 
da la imposibilidad de imponer a una familia la.convivencia con los trabajado::' 
res dom4sticos. Serfa una notoria violaci6n de los derechos del hombre." (11) 

Nosotros asemejamos este tipo de trabado al sei'lalado en la fracción II -
del artfcúlo en estudio por tratarse de actividades en las que el trato ·entre 
el trabajador y el patrono es directo y permanente,' por lo que reproducimos --= 
los razonamientos y .considéractones referidas al analizar dicha disposici6n. 

·V.- Cuando se trate de trabaj~dores eventuales . 

. Los trabajadores eventulles,son aquellos que son contratados 
pa~a la ·realización de determinado~ trabajos que no forman parte 
de la actividad normal y ·permanente del patrón, sino que s61o coñs 
tituyen una necesidad accidental del mis~o. · -

Los razonamientos que se hicieron valer para justificar la existencia de 
esta excepción a la obligación de reinstalar. fueron las siguientes: "Por últf: 
mo, la fracción VI habla de los trabajadores eventuales. Esta excepci6n se -
funda, tanto en el carkter de estos trabajadores· cuanto en la imposibilidad -
de reinstalarlos en actividades que i;arecen de permanencia." (12) 

. . 

A lo largo del presente capftulo hemos dicho que el princi-
pfo de estabilidad en el empleo pretende que el trabajador conse.r. 

.·ve su ,empleo mientras subsista la materia. de trabajo y no surja -
una causa que justifique la terminaci6n de la relacf6n 1aboral; -
pero la idea de que el ttabajador conserve: su empleo durante el ~ 

mayor tiempo posible tiene una doble finalidad:. U!lll inmediata que. 
es que el trabajador obtenga los recursos suficientes para satt s
facer stis necesi~ades y pueda.tener un modo ·digno de 'ida, y ótia 
mediata, que es ~ue ·genere una antigUed~d en su. trabajó que l~ --
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permita hacer nacer en su favor una serie de derechos y prestac1o. 
ne~ que le ser~n de gran uti1idad en el futuro. derechos que, co= 
mo sostiene el maestro Pe la Cueva, tienen una gran importancia -
no s61o dentro del derecho del trabajo, sino.tambi~n tn la seguri 
dad social. -

Ahora bien, es cierto que el trabajo de los trabajadores 
eventuales es temporal, ya que por la naturaleza de los trabajos 
que se ~an a prestar ~e requiere que la contrataci6n de los mis-= 
mos sea por tiempo u obra determinados, sin embargo, no creemos -
que ello sea motivo suficient'e para excluir a este tipo de traba-
jadores de la aplicaci6n del principio de estabilidad, ya que si 
bien es cierto que por tratarse de labores cuya terminaci6n se eñ 
cuentra sujeta al cumplimiento de una condici6n, ya sea el venci= 
miento del t~rmino pactado o la terminaci6n de la obra para la -
que se contrataron los servicios, no ~e pued~ pretender la perma
nencia de los mismos en sus labores por tiempo indefinido, ello -
no implica que no se les deba garantizar la permanencia en.su em
pleo mientras no se presente la condici6n a cuyo cumplimiento.que 
d6 s~jeta la terminaci6n de la relaci6n de trabajo, pues, en pri= 
mer lugar, el principio de estabi11dad tiene como ffnalidad que -
el trabajador conserve su empleo durante el mayor tiempo posible_ 
mientras no· surja una causa que justifique \a terminaci6n de la -
relaci6n laboral, y en el caso concreto de los trabajadores even
tuales lo que podrfa justificar d'cha terminaci6n serfa el venci~ 
miento d~l Urmino pactado o la terminaci6n de la obra para la -
qüe se contrataron los servicios~ es decir, que la finalidad de -
este principio no se contrapone con la temporalidad del trabajo -
eventual y serfa aplicabl~ hasta·el momfnto en que surgiera cual
quiera de las causas mencionadas y, en segundo lu·gar., no debemos_ 
olvidar·que una de las finalidades que se persiguen con et hecho_. 
de que el trabajador con~erve su empleo, es que -~te pueda obte-
ner las recursos necesarios para satisfacer sus necesidades y lle 
var un modo de \'Ha digno, lo que no se lograr( totalmente·mien-:" 
tras no se le garantice la conservaci6n de su empleo. 

Luego entonces, 1~ disposici6n que incluye a los trab~jado-
res eventuales como otro caso de excepc16n a l'a ob1igaci6n de re-
instalar es. a nuestro parecer, contraria a los intereses de este el 
tipo ·de trabajadores, por lo que pugnamos por. su supresi6n. 

Habiendo visto los casos de excepci6n a la 'obligac.i6n de re
instalar ·y los mot.ivos que se tuvieron en cuenta pan su- deteraii
naci6n, pensamos que el principio de estabilidad tendrfa llna .11a-
yor vig.encia y·.aplicabilidad con la desaparfc16n d.e lo.s supuestos 
contemplados como excepciones a la obligaci6n de refnstal~r en -~. 
las fracciones I, III y V del artfculo 49 de la Ley Federal del -
Trabajo, por las razones ·expuestas. 

. ' 

Por otra parte, nuestra Ley Federal.del Tnbajo pretendiendo 
darle una mayor vigencia al principio de estab11idad en el· empleo 
estableci6 como regb. general h dur'aci6n tnde.ter111inada de las. ·r! 
laciones 'de trabajo. .· · · .. · . · . : . 

El. articulo: 35 del cita~o orde~amiento establec~·que las re-



, lac1~nes de trabajo pueden ser por tiempo u obra determinados o -
por tiempo indeterminado, y que cuando no se estipule la duraci6n 
de la relaci6n ésta ser.1 por tiempo. indl!terminado. De lo anterior 
se deduce la inteocf6n del le~islador de que el trabajador conser 
ve su empleo durante ·el mayor tiempo posible, pues adem~s exigió
la necesidad de. establecer las causas que justificaran la limita7 
c16n en la duraci6n.de una relaci6n de trabajo; pudiendo ser el· -
cumplimiento de un plazo, la terminaci6n de una obra o la termina 
c16n de un capital, y que la falta de.cumplimiento de ese requisT 
to es suficiente para considerar que la. relac16n laboral e$ por = 
tiempo indeterminado. . · 

Pero no s61o se limit6 á establecer la ob1igaci6n de fijar -
expresamente los casos en que la relac 6n de trabajo no se cele-
braba por tiempo indeterminado, sino que tambi~n se~a16 los casos 
en que la duraci6n de una relación de trabajo podfa quedar sujeta 
al cumplimiento de una ,condici6n, esto con el objeto de que e.1 P.! 
trono no abusara de la facultad de celebrar contratos de trabajo 
de durac16n limitada con el ünico fin de impedir que el tr~baja-= 
dor genera una antigUedad • 

. Por lo que reipecta al sefta1amiento de un~ obra determinada, 
s61o es'v41ido celebra~ este tipo de contratos cuando. lo exiga la 

. naturaleza del trabajo que se va a prestar. En cuanto al señala- · 
miento de un tiempo. determinado, s61o es adm.isible la celebración 
de estos contratos en los siguientes casos: 

· I.~ Cuando lo exija la naturaleza del trab~jo que ~e va a --
prestar1 · · 

. 11.• Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otrb 
trabajador •y 

.. Ill .·- En los. demás casos previstos .por la Ley. 

. También admiti6, pero s61~ como una modalidad del tra6ajo 
prestado en la explotaci6n de minas .que carezcan de minerales cos· 
teables, ·que la duraci6n~.de la relaci6n de.:.,trabajo quedara· sujeta 
a la: terminaci6n del capital invertido con'·ese objeto. · 

Ccin lo anterior se. impidió que quedara al arbitrio del patro 
no decidir la forma en que se celebrarfa el contrato de trabajo,
e'stablecifndose como regla general la obligaci6n de celebrar los
contrat()s por tiempo ,indeterminado. · · -

El principio de la duraci6n inde.terminada de las reláctones 
de trabajo es reforzado con lo establecido eri el artfculo 39 de
la pr~pia Ley~ que determina la continuaci6n de la rel~ci6n de -= 
tr~bajo mie.ntras substst.an las causas que te dieron· origen,, esto_ 
es, que s1 un trabajador es contratado por un det~rminado tiempo~ 
y al concluir !ste subsiste la materia de trabajo que mottv6 la -
contratactOn, la re1ac16n se prorrogara durante todo ~1 tiempo 
que perdure esa circunstancia; 

b) ·RAZONES JUR~DICO·SOCIALES Y ANTECEO~NTES HISJORICOS •. 

·.,,. 

' \ ·~ 
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El principio de estabilidad en el empleo no se conoció en -
nuestro derecho sino hasta la formación de la Constituci6n de ---
1917, y no se tiene antecedente alguno de que haya existido con -
anterioridad en alguna otra legislación del mundo, por lo que pue 
de considera~se como una creación del legislador mexicano que, ei 
su af~n de mejorar las condiciones del trabajador, pretendi6 ga-
rantizarle la conservaci6n en su empleo. 

"La miseria es la·.peor de las tiranhs. Su causa mh fre--
cuente es la carencia o la pérdida del empleo, porque entrafta la 
faHa de ingresos para subsistir· el trabajador y su fan:ilfa". Es 
tas palabras fueron pronunciadas en la Asamblea Constituyente de
Querétaro por el Se~or He~iberto Jara en s~ discurso del 26 de dT 
ciembre de 1916, y en ellas podemos encontrir las razones y ante= 
cedentes de la creaci6n del principio de-estabilidld en el emple~ 

Como ya se mencionó en el capftulo anterior, antes de .que -
existieran disposiciones en materia de t~abajo que fueran verdade 
ramente efectivas en su contenido y aplicaci6n, las condiciones = 
tanto de trabajo como económicas por las que •travezaba el traba
jador, eran realmente deprimentes, ·y su miseria se acentuaba m.ts 

.cuand.o ya no contaba con ingresos econ6micos por haber sido sepa:: 
ra.do de su empleo·, lo que ocurrfa frecuentemente en virtud de ---
que~· si nó existfan normas que le procuraran un bienestar en li -
prestación de sus servicios, mucho menos existfan normas que ten
dieran a asegurarle la conservaci6n de su emp1eo,.por lo que .se·
en6ontraba expuesto a ser separado de su trabajo en cualquier mo-. 
mento a pur.o capricho del patrono. 

Ant~ esta ~ituaci6n, se hizo patente la necesidad de crear ~ · 
disposiciones que de alguna manera atenuaran el estado de miseria 
en la que se ~ncontraba el trabajador, y habi~hdose conclufdo que·· 
una de las principales cau~as que propiciaban la misma lo era, co 
moya lo habfa hecho notar el Sefior Heriberto Jara, la falta de : 
trabajo y la p~rdiJa del mismo, el Constituyente del 17 decidi6 -
incluir en la' Carta Magna una· disposici6n ·tuya finalidad era la -
de tratar de asegurárle al trabajador la 'COnservaci6n de. SU empleo, 
disposición que qued6 consighada en 1~ fracci6n XXII del artfculo 
=123. . . 

2.- REINSTALACION. 

la reinstalaci6n es,uno de los derecho~ consigri~dos en favor 
de Ja clase trabajadora que ha sido ob.jeto de amplios estudios y 
polémicas. Nace como una' forma de garantizarle al trabajador' la
~stabilidad en el empleo j quedó sancionado tanto en.la fracci6n
XXlI de Apartado ~A"· del artfculo 123 Constiiucional ~omo en el = 
48 de la Ley Federal del Trabajo, pues en ambos preceptos se fa-
cu.lta al trabájadór despedido injustificadamente .para que recla111e 
et cumplimienEo de su cóntrato o reinstalaci6n, con el prop6sito 
de que~a relación de trabajó siga subsistie~do con .todas las coi 
secuencias que de la misma se deriven. -·, ... 

. . . ' . 
a) EN.QUE CONSISTE • 

. ~i .. t 

!•.·', 
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·Aun cuando en los preceptos legales.citados se establece e. 
derecho del trabajador a ser reinstalado ninguno de ellos precisa 
en que consiste la reinstalaci6n.· · 

En primer luga~. notamos que la Constituci6n y la Ley Fede-
ral del Trabajo emplean términos distintos al referirse a dicho -
derecho, pues mientras la primera habla de "cumplimi~nto de con~-

trato" •. la segunda habla de "reinstalaci6n". · 

El primero de los ordenamientos citados ·se refiere al cumpl i 
miento del contrato en 'virtud de que en la época en que aparecl6= 
la disposici6n que conslgn6 ese derecho, las relaciones de traba
jo exfstfan anicamente a través de contratos, por lo que el rompi 
miento injustificado de esa relaci6n por parte del patrono signr= 
ficaba el incumplimient~·del contrato, y en tal virtud, si el tra 
bajad~r deseaba la continuaci6n de la relaci6n laboral debfa solT 
citar el. cumplimiento del contrato. · -

Posteriormente, en la Ley Federal del Trabajo se determin6 -
que Ta existencia de una relaci6n laboral no depefide dé la ·exis--· 
tencia de un contrato de trabajo, sino que basta la prestaci6n de 
un t~abajo personal subordinadci a una pe~sona mediante el pago de 
un sahrio ... p.ara que la misma exista. · 

Con e~ta.nue~a concepci6n de la relaci6n ~e trabajo, el des
pido inJusttficado del trabajador ya no implicaba necesiriamente 

· el incumplimiento de un contrato por p'árte del patr6n, pues éste
podr.fa .ya no haberse celebrado, sino que significaba el tncumpli:" 

. miento de ras obligaciones derivadas dE¡ la relaci6n de trabajo. 

Asf pÜes, ·a1 derecho del trabajador a solicitar la· c~ntinua
.ci6n de 1a.relaci6n de ~rabajo por haber sido separado de su e~-
pleo, se le Jlam6 eri la Ley Federal· del Trabajo "reinstalaci6n" y 
no ."cumplimiento de c~ntrato",· en virtud de que éste Oltimo tér-
mino· podrfa provocar algunas confusiones en aquellos <;asas en que 
no se hubiere ce.lebrada contr-ato d.e trabajo. 

El Diccionario de 111 Lengua Espalloh nos define la palabra -
"reinstalar~ como: "volver a instalar", y el vocablo "inst•lar" -
lo define como: "pbner en poseci6n de un empleo o beneficio". Oe 
estos conceptos podemos deducir que la reinstalaci6n de un traba
jador p.uede· consistir, o en la poseci6n mterial de sli empleo o en 
el resarcim.i.ento de sus derechos y beneficios. 

Nosotros pensamos que·l~ reinstalac16n o cu~plimiento de con 
trato n·o requiere para. su· perfeccionamiento necesariamente de 1 a-:- ·· 
poseci6n material del trabajador en su empleo, es decir, de que.:
se le. coloqué.en .su lugar de trabajo para que pueda continuar --
prestando sus servicios, sino que es· suficiente que el obligado a. 
reinstalar manifieste a la persona designada por 1~ atitoridad pa
ra .llevar a ~ab~ la reinstal~ci6n qué acepta que él t~abajador -
se• reinstalado en su trabajo, para que .este se entienda realiza
da en. los. términos y condiciones ordenados, pues es proba~le que-. 
por cualquier .ci.rcunstancia accidental no .sea posible la poseci6n_ 
material del tra.bajado.r en su lugar de trabdjo al momento en ,que 
se pretende 11.evar a cabo .la ,reinstalaci6n, como por.ejemplo por: 

'. ! • 

' . ., '. 
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la descompostura de su m&quina o de sus instrumentos de trabajo, 
o porque aquella se pretende llevar a cabo en un horario distinto 
al que el trabajador tenfa y por ese motivo su lugar de trabajo -
lo ocupa otro trabajador de otro turno. Si admitieramos que la -
re1nstalaci6n del trabajador requiriera necesariamente su pose--
ci6n material en su empleo, es decir, la colocación en su lugar -
de trabajo, y considerando que ~ste es sólo una parte de los tér
minos y condiciones en que se prestaba el servicio, concluiriamos 
que la reinstalaci6n se perfeccionarla hasta el momento en que se 
cumplieran con los dem4s t~rminos pactados, como son la jornada 
de trabajo y el pago ae1 salario, y que la autoridad se cerciora
ra de dicho cumplimiento, lo cual es imposible, ademh, la finali 
dad primordial que persigue el derecho a la reinstalación no es 7 
precisamente que el trabajador sea colocado n.uevamente en su lu-
gar de trabajo para que continOe 1~ prestaci6n de los servicios, 
-s1oo ·que creemos que la verdadera intención es que el trabajador: 
sea resarcido de los ·derechos de que disfrutaba con motivo de la 
relación laboral, lo cual es posible aun en el caso de que el tri 
bajador no prestara sus. servicios por no proporcion4rsel e trabajo, 
ya que el hecho d• que el trabajado~ no cumpliera con la obliga
c.16n de prestar el ,servicio por una causa imputable al patrono, -
como es el no propo~cionarl~ trabajo o los elementos necesarios -
par~ su~esar~ollo~ no relevarfa a ~ste Oltimo.de cumplir cori las 
~obligaciones que deri~an de la existencia de la relación.laboral. 

Creemos entonces, que la reinstalaci6n se perfecciona con la 
.s61a aceptación del obligadti al momento en que Ja autoridad se lo 
requiera. y se entiende que la misma se lleva a efeCto en los tér. 
minos y condiciones ordenados¡ cor~espondiendo al trabajador la = 

. 'facultad .de poner en conocimiento de la autoridad sino se cumple_ 
con ellas, lo que darfa lugar a la rescisión de la relación labo
ral, pero la .reinstalaci6n ha~r& Jido plen~mente v&lida. 

. . .. Asf pues. podemos :decir que la reinst.alaci6n consiste en el_· 
. resarcimiento que el patrono hace el trabajador de todos los dere . 
·.chos de que disfrutaba dentro de la fuente de trabajo ·con motivo 

· de la relaci6n laboral existen'te •. mediante la aceptación ·de que -
Aste Oltlmo. le vuelva a prestar sus servicios en los mismos Urmi 
ilos y _condiciones en que ·1o:habfa venido haciendo .hasta antes de: 

.. su separaci6il. 

· Que la reinstalac16n .se lleve a cabo en 10s mismos Urmin<>s 
y cond1ci_ones en que el trabajador habfa venido prestando sus s·e:r: 
vicios hasta antes de. su separaci6n, significa que el mts~o votve 
ra a . disfrutar de .. todos aquellos derechos que legal y contrae--::. 
tualmente le .correspondfan con motivo de la relact6n 1a~ora1' exis 

.·tente, y que la .misma continuar! desarro1Undose normalme·nte como 
si ·nunc.a se hubiera interrumpido la prestaciGn de los servfcios • 

. Pero LquE ocurre con el ttempb'.durante el. cual el trab~jador 
estuvo-~eparado de su empleo por culpa del patrOn? les computable 
.dentro de su. antigUedad? lse consi dera"para el efecto del reurci 
miento de los derechos del trabajador, es decir, se considera ca-

. mo tiempo ~fect1vo de servicios para .el otor.gamiento de aquellos_ 
.derechos··que dependen .de la prestact6n de los servicios por un 
determinado tiempo?~ 

·· .. · 
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·Es obvio que durante el tiempo que el trabajador estuvo sepa 
rado de su empleo con motivo del injustificado despido o de la _-: 
ilegal aplicaci6n de una cl~usula de ex~lusi6n no existi6 una ter 

· minac16n de lis relaci6n laboral, sino que la misma se mantuvo vi:' 
gente en ese lapso de tiempo y s6lo oper6 una cesaci6n temporal • 
de los efecto·s de la relaci6n de trabajo •. ya que al reinstalarse -
al trabajador no es considerado como de nuevo ingresb, sino que. -
se le reconocen y vuelve a disfrutar de todos los derechos que te 
nfa con anterioridad en el trabajo. -

Salvo el caso de la determinaci6n de la obligación de pagar 
salarios vencidos, la Ley es omisa respecto a los efectos del tiém 
po durante el cual el tr,bajador estuvo separado de s~ empleo, _: 
sin· embargo, partiendo de la base de que durante ese tiempo s6lo 
oPet6 una suspensi6n de los .efectos de la relaci6n de trabajo --= 

:(aunque la Ley no prevee este caso en el capftulo relativo a la -
suspensi6n de los efecto, de las rela~iones de trabajo, ni en nin 
,gan otro), creemos que la. regla a segufr para decidir si el .tiem:
po durante el cual el ttabajador estuvo separado de su empleo se_ 

·d•be de. computar o no dentro de la antigiledad, es la determina---
ción de 1a responsabilidad en la suspensi6n de los efectos de la_ 
'elación de trabajo, es decir, st la responsabilidad es del patro 
rio, el tiempo durante el cual el trabajador estuvo separado d.e sü 
~~pleo se computar& dentro de su antigUedad y se hará efectiva pa 

. ra el efecto del resarcimiento de los derechos del trabajador; sT 
. la responsabilidad.:en la suspe'nsi6n no e.s del patr6n, el tiempo -

que .perduró la misma .no se considerará para el c6mputo .de la anti 
iaedad. · · ·· · · · · -

~ Ya qued6 estáblecido que la reinstalaci6n io nece~aria~ente 
requiere de lá. posecHn material del trabajador en su lugar de .-: 
trabajo, ~ino ~ue· es sufitiente la ~ceptact6n del patr6n de ~ue -
el trabajador le continae preitando sus servicios en los mismos -
términos y condiciones en que lo habfa venido haciendo, para que 
la ~isma sa entienda realizada, y que la violacf6n de 1os:t4rmt-= 
nos. y condi.ciones pac'tados da lugar pára que el trabajador, si . .:. 
asf 'lo'desea~ pueda resctndir la misma. Pero ¿qué ócürre si ~1 -
patr6n se opone a que se. lleve a cabo la misma sin encontrarse en 
alguno de los casos de excepci6n a que se refiere el artfculo 49 -
de la Ley Federal del .Trabajo?. 

. . ' . 
Desde que apar~¿i6 'en nuestra 1egislaci6n el derecho a la -

reinstª-l!~J.~!l.., el mismo ha sido objeto de fuertes pol4micas en cuan 
to a su-0bligatoriedad ya que la misma no habfa quedada plenamen
te determinada, pues, mientras por un lado e·l texto de.la f.racción 
XXII del artfculo 123 Constitucional .otorgaba ese derecho a los -

··trabajadores .despedidos injustifi.cadamente, por el .otro la frac"'.
. ci6n. inmediata anterio.r de.1 mismo,precepto constitucional hacía "'. 
nugatorio· dicho derecho,pues en él se facultaba· al patrono a. no· 
somete~s~ ~l arbitraj~ de 11 Junta o a no acatar. el laudo q~e la
mi sma .emitiera con el co.nsecuente efecto de. darse por terminada la 
relac.i6n: de trabajo, lo que hacía imposible la reinstalaci6n obl i 
gatoria·, · · · - · 

As( pues, la aparici6n del derecho a l.a reinstalaci~n como -
una medida tendiente a tratar de garantizarle' al trabajador la e.! 

,-,, .. 
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': 
tabilidad en el empleo, no tuvo todos tos resultados posftfvos'-
que de él se esperaban, en virtud de la evidente contraposici6n -
existente en los textos ariginales de las fracciones XXI y XXII -
del artfculo 123 Constitucional. 

Como ya vimos, nuestro máximo tribunal intervino para tratar 
de darle una soluct6n efectiva·al problema planteado, pero con -
los contradictorios criterios que sustent6 en diversas ejecuto---

. rias s61o vino a crear.una mayor confusi6n, pues mientras en algu 
na sostuvo la obligatoriedad de la reinstalaci6n, en otras la ne= 
g6, siendo la muestra m's clara las ejecutori•s 6849/35'.y 4271/40 
emitidas con motivo de los .juicios de amparo interpuestos por los 
CC. Gustavo Adolfo de la Selva y Osear Cu~ respectivamente. 

Los defensores de la reinstalaci6n obligatorii hic~eron va-
ter tres argumentos en base a los cuales era imposible que una -~ 

obligaci/Sn de reinstalar se quedara sin cumplimiento· por puro ca
pricho ,del patr6n, y que fueron: la imperatfvjdad del ordenamien
to consti.tucional, que es el que ~onsagrl5 ese derecho; el sentido 
tutelar y protector hacia la clase obrera que siempre ha_ caracteri 
t•do al legislador labo~al; y .la fun¿i6n jurisdiccional del Esta= 
do, que comprende la obligaci/Sn de Este de resolver los conflic-
tos Ju~tdicós que se susciten entre los particulares, y cuyas de
cisiones deben de ser acatadas por htos_Ailtimos. . . . . -

Por. su parte, el criterio jurisprudencial que so_stuvo la im
, posibilidad de la reinst•laci6n obliéatoria, se apoy6 en el argu-
.mento de que la obligaci6n de reinstalar se equiparaba a una obli 

gaci6n de hacer del derecho civil, y que. al ser imposible la eje:-· 
cuci6n.forzosa: de htas últimas_, tambiEn lo. era la de aquella, -

·por lo que en caso de negativa del_ patrono a reinstalar su obliga 
. ci6n se debfa sustituir por la del pago d_e _una indemnizac16n.· - · . . . . 

' . . .. -

. Tomando en constderaci6n-que los dos criterios anteriores --
. surgieron en la !pr,ca en que el patrono podh optar legalmente -
por no someter sus diferencias al arbitraje o por no acatar el',;._ 
hudo de la Junta, creemos que el :mh aceptable era aquEl que per
mitfa la sustituci6n de .la obligacHn de reinstalar por la del'pa. 
go de una indemnfzacf6n. ya que era imposible ·obligar al patrono~ 
a reinstalar.· · -

Posteriormente vinieron las reformas constitucionales de ---
1962, dentro de las cuales qued6 inclufda la fracci6n XXI cuyo·--

. t_ext!l f~e adicionado ,con el objeto de darle- mayor fuerza 11 prjn 
cipió.de estabilidad en el empleo~ ya que con ella se.le 'retir6 = 
al patrono la f'acultad q·ue ten fa de no someter sus diferencias al 
arbitraje de la Junta y de no acatar su laudo en los casos de des. 
pido injustificado; crey.éndose, ademh, que con dicha ad1cHSri_ el-
dere.clío de reinstalaci6n tendrfa una aplfcaci6n tota.1', en virtud-
de que el patr6.n ya no se podrfa eximir de.la obligaci6n de· rein! 
talar con excepci6n de los ca~os· en que expresamente lo autori~a~- •• 
ra 1 a Ley· ~eg 1 ~menta.r.i a·. , ~~~. 

~ .. 

L~s tratadi~tas y e~tudiosos de _nuestro ~e~echo, toman~o en 
. cuenta: el sent1·do. tutelar y .protectos que el legislador le ha im= · 
. primido a 1 as_ normas de trabaj_o en favor de la c:hse_ .<>brera. han_ 
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llegádo a la conclusi6n de que la reinstalaci6n es obligatoria pa
ra el patr6n y que no puede sJr sustftufda por el pago de una in
.demnizacf6n, salvo los casos de etcepci6n a la obligaci6n de reins 
talar contenidos en la Ley Labwal, ·es decir, que adquirida la _:;
ob11gac16n de reinstalar no extste manera de eximfrse de su cumpli 
miento. 

Ahora bien, todos·tos estudios, jurisprudencias y reformas -
legales'que se han dado en torno al derecho de reinstalaci6n, tu
vieron como finalidad dejar bien establecida la obligatoriedad del 
mfsmo, lo que se consigui6 plenamente con las ya citadas reformas 
constitucfonales·de 1962, sin embargo, creemos que ese esfuerzo -
resutt6 inQtil, en cuanto que no se encamin6 a fijar la forma de 
hacer efectivo ese derecho en caso de negativa del patrono para = 
cump1tr co~ pu obligaci6n de reinstalar. 

Luego entonces, no esU en duda la obligatoriedad de la reins 
talac16n, pues 1a misma se desprende de· 10 establecido en la fra2 
c16n XXII del apartado ºA" de del artfculo 123 Constitucional que dT· 

. ce: NEl patrono que despida a un obrero sin causa justHicada ••• -
estar4 obligado, .a eleccicSn del trabajador, a cumplir el ~ontrato 
de·trabajo .•• ", y se encuentra reafirmada con lo dispuesto en el 
Qltimo p&rrafo del artfculo 947 ·de la Ley Federal del Trabajo que 
impide que ~1 patrón st pueda negar a someter.sus diferencias al~ 
arbitraje de ·la Junta o· a aceptar el laudo de la misma en los ca 
sos de 'las acciones' consignadas en la 'fracci6n XXII del apartado
NA" del artfculo 123 C~nstttucionalJ•dentro de lo~ que encue~tra: 
la .acci6n de ri::lnstalact6n por despiélo injustificado. .. 

Sin embargo, aun cuando te6ricamente ha quedado determinada 
la obligatoriedad de la reinstalación, la misma pudiera quedar-= 
si~ ap11cact6n ~r4ctica _por falta de disposiciones que tiendan a_ u 
hacerla efecitva en caso de negativa del patrono a cumplir· con su 
obligaci6n, es decir, qüe sigue existiendo el rtesgo'de que un -
laudo que condene a reinstalar se quede sin cumplimie~to por la -
negativa del.patrono. · 

Las' razones por las ._que .sigue existiendo el riesgo menciona
do son, a nuestro. juic~o. dos: 
a) ia falta de ~i~posiciones legales que contemplen esa.negativa . 
y que contengan medidas ciercit1vas que hagan posible 1a ejecu~-= 
ci6n de la reintalac16n, y · 

b) La falta de d1s~~sictones. qu~ sancionen la negativa a reinsta-
l~r. · ·· 

Es conveniente recordar. aquf que si ·bien es c.ierto que el ~
laudo que condena. a reinstalar determina la continuac16ri de 1.a re 
1ac16n laboral, y que la negativa del patrono a cumplir con ~esa= 
ob11gac16n se traduce en una fal.ta de probidad que consiste en el 
impedimento al trabljador de la prestación de s~s servicios, lo -
cual constituye una callsa' .de rescisión .. de la relaci6n laboral,. 
tambtan lo es que ello Gnicamente crea. en favor del trabajador -
un derecho cuyo ejercicio es opcional para él, pero de ninguna '!11.! 
nera puede cons~der.arse como una sanción a la n.egativa de reinsta 
lar, p.ues su erecto inmediato, que es la,terminaci6n de h'_rela-=. 
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ct6n de trabajo, es completamente opuesto a la fin~11dad perseguf 
da ·con ·la reinstalaci6n obligatoria: la subsistencia del vfncu10: 
laboral. · 

Creemos que una posible forma de darle una mayor aplicabili
dad pr&ctica a la obligaci6n de reinstalar, serfa estableciendo -
en nuestra Ley, dentro de su tftulo "Procedimientos de Ejecuci6n•, 
una disposici6n que contemple la imposici6n de una sanci6n al --
obligado a reinstalar cuando exista negativa de su pafte para cum 
plir con su obligación, castigo que bien püdiera consistir en la
imposici6n de una sanci6n de carácter econ6mico y, además, como~ 
efecto inmediato de la negativa .a reinstalar, la .presunci6n iure 
et iure de la existencia de un nuevo despido, asf como la presunc16ñ 
iure et iure también, de la existencia del despido a_nterior en -· 
los casos en que la obligación de reinstalar derive' del ofreci--
mlento de trabajo hecho por el patrono como consecuencia de ta -
trami taci6n de un juicio laboral. La presunci6n de la existencia 
del nuevo despido harfa nacer en favor del trabajador el derecho 
de ejercitar cualquiera de las dos acciones a que constitucional~ 
mente tiene derecho.con motivo de un despido injustificado, es de· 
cir, la de indemnización y la de cumplimiento de. contrato o reinsta
lacj 6n. 

la medida propuesta de ninguna manera tiene por objeto que 
se lleve a cabo una reinstalación forzosa, es decir, que se ·r°eins 
tale a un trabajador en contra de la voluntad del patrono, sino lo 
que SE! pretende con la _misma es que, ante las consecuencias tanto 
jurfdicas como econ6micas que se derivarflin de una nedativ~ a -~
reinstalar, el patrono no se nte~ue a reinstalar a un trabajador. 

,. 
Adem~s de las ventajas econ6micas que le resultarfan al tra

bajad6r, se mantendrfa .latente la posibilidad de su reinstalaci6~ 
pues como ya s~ dijo, podrfa .demandar nuevamente su reinsta1aci6~ 
y en consecuencia el principio de estabilidad en el empleo bndrfa ·. 
·una mayor vigencia. · · · -

Es preciso establecer que no pretendemos q~e la ley regule -
abusos en perjOicio del patrono y en favor del trabajador, slno ~ 
s61o de evitar que se siga dejando pasar por alto una cuesti6n 
tan importante como.lo es la negativa de los patronos a cumplir -
con ia obligaci6n de reinstalar, sin mayores consecuencias que la 
del pa~o de ~os ~alarios vencidos que se causen. hasta el cumpli--

. miento de la obligaci6n, pues ello va el) perjuicio 'del trabaja-·-,. 
dor,. ya que,_ en primer lugar, se ve privado de un trabajo e'stable 
que.le asegure la obtenci6n de -los medios y .recursos necesarios -
para satisfacer· sus mh e_lementales ._necesidades. y le permitan 11! 
var una .vida digna y~ en segundo lugar, r:forque las cantidades- que 
pertf~~ en concepto de salarios cafdos resulta~ la m&s:d~ las ve
ces raqufticas,. en virtud de que.a medid~ que.pasa el tiempo·1os 
salarios van sufriendo nuevos··tncrementos (que por lo reg_ular no- ., 
se consideran en la c.uantificac-16n de los salarios vencidos), y':" 
la moneda va perdiendo valor ~dquisitivo. 

b) ~UANO~PROCEDE •. 

·La reinstalaci6n es uno de los dos derechos_ que se eonsi.gnan 
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en favor del trabajador que es separado de su trabajo injustifiL1 
damente; por lo tanto, es requisito indispensable la separación -
injustificada para que se pueda reclamar la reinstalaci6n, y la -
procedencia de esa pet1ci6n depender~ de la presentaci6n de cual
quiera de las siguientes circunstancias: a) que se demuestre la -
1njustificac1ón del despido; b) la ilegalidad de la aplicación de 
la cl~usula de exclus16n, y c) del allanamiento del patrono a la 
reinstalación solicitada. · -

Esos son los casos en que es procedente que el trabajador d! 
m~nde su re1nstalaci6n por separaci6n injustificada, y los requi
sitos que·se deben cumplir para que la misma se lleve a efecto. _ 
Stn embargo, también es posible que se lleve a cabo una reinstala 
ci6n aun cuando esa no haya sido la acción principal ejercitada ~ 
en el escrito inicial de demanda; este caso se presenta cuando el 
patrón le ofrece al trabajador reinstalarlo y'hte altimo acepta_ 
dicho ofrecimiento • 

. La procedencia de la reinstalaci6n no necesariamente depende 
de· la procedenda .de la acci6n intentada, ya que puede existir r! 
instalación sin haber sido esa la acc.i6n principal ejercitada, y_ 
puede no existir la reinstalación nó obstante haber.sido esa la -
acci6n ejercitada y haberse demostrado la injustificaci6n de la -
separacil'Sn. .El primer supuesto se presenta cuando .el trabajador..;,. 
acepta el ofrecimiento de trabajo que le hace el patr6n en jui--
cto~ no obstante q~e inicialmente. solicitó su indemnización; y.el 
segundo supuesto tJene lugar cuando el patrono se exime de la . 
obligación de reinstilar por encontrarse el trabajador en alguno 
de'loJ supuestos a que se r~fiere el artfculo 49 de la Ley Labo-= 
ral, pagando en ese caso una indemnización. 

Ahora bien, habiendo obtenido el trabajador el de~echo a la 
re1nstalac16n, se deber& ordenar que la misma se lleve a cabo .en
los mts~os té~minos y condiciones en que el trabajador habfa ~enT 
do laborando hasta antes de su separación. . · · -

Cuando los términos y condüiones manifestados por el traba
jador son reconocidos por la parte demandada~, la reinstalaci6n se 
llevari a cabo respetando los mismos; si existe controversia en 
los términos y condiciones en que mantfie~tan las partes se deia= 
rrollaba la relación de trabajo, la reinst•laci6n se ordenar& lle 
varse igualmente en los mismos términos y condiciones en que el = 
trabajador habfa venido laborando, independientemente de las mani 
festadas por las pirtes¡ y si las condicio~~s en que se reanud~ = 
la relac16n de trabajo no coinciden con las que el trabajador dis 
frutaba con anterioridad i son .en su perjuicio, éste (iltimo podr! 
ha.cer valer esa circunstancia por la vfa legal. · 

.. tbs términos y c~ndiciones en que se·11eva r cabo una reihs
talact6n deben coincidir con los que el ~rabajador tenf~ antes de 
ser separado de su empleo, con excepción del salario, el que nor
malmente va'rfa por los constantes incrementos que el mismo .va su- .. 
friendo con el páso del tiempo; pero nada impide que los términos 
y condici.on.es se modifiquen cuando hubieren sido inferiores, a l.os 
qut legal o contractualmente le correspondfan al trabajador de --· · 
acuerdo con .los. servic.ios que prestaba 'y; mh aun* aunque nuestra' 

. . ' . . 

J 
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.ada dice al respecto, creemos que es posible una modificaci6n 
1os términos y condiciones en perjuicio del trabajador, siem--

(e que no se infrinjan los mlnimos legales en los casos en que -
por las necesidades de lá· empresa se hubieren adoptado nuevas for 
mas o sistemas de trabajo que hicieron necesaria la modificaci6n
de las condiciones de trabajo existentes al momento en que el tri 
bajador fue separado, ya sea mediante un conflicto colectivo de~ 
naturaleza económica o por convenio celebrad~ con el sindicato ti 
tular del contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, para que= 
pudiera proceder uná reinsta1aci6n en términos y condiciones infe 
riores a las que el trabajador disfrutaba con anteriorjdad a su= 
injustificada separaci6n, serfa necesario que e.1 ,patrono acredita 
.ra fehacientemente ante la Junta que conoce del juicio de retnsti 
laci6n, ya sea durante la tramitación del juicio, para que en ca7 
so de que procediera la acci6n intentada se estableciera en el -
mismo laudo la modificaci5n de los términos y condicones. o cua•~ 
do se tratara de ejecutar el laudo que ordene la reinstalación,.
que solicit6 a la autoridad correspondiente la modificaci6ri de -
sus condiciones de trabajo y que le fue aceptada. o bi'en que éel! 
br6 un convenio con el sindicato contratante en el que·le acord6 
esa modificaci6n. · -

. Si como consecuencia del conflicto colectivo. de t~abajo tra• ··· 
mitado o del convenio celebrado entre empresa y sindicato para el· 
efecto de modificar las condiciones de trabajo¡ opera una reduc-•: 
ci6n de personal .desapareciendo la categorfa correspondiente al .. 
trabajador cuya reinstalaci6n se ordena, ante la imposibilidad de·· 
reinstalar. y como una excepci6n mh al· principio de estabilidad,· 
cr~emos que se deberla dar por terminado. el contrato de trabajo y 
tondenar al patrón al pago de aquellas prestaciones ~que se re-~ 
fiere el art.rculo 439 de la Ley Laboral, independien.temente de -:· 

·.aquellas a las que se le condenare ·como consecuencia de la respon' · 
sabilidad que le hubiere resultado en el Juicio, pues de lo con-~ 
trario .el laudo :;e quedar! sin cumplementar por la imposibilidad 
de reinstalar en los mismos Urm.inos y condiciones. · ""." 

' Asf pues, el sistema de reinst~lac16n obligatoria adoptado -
por nuestra legtslaci6n laboral no r~sulta del todo efectivo, --
pues en la pr4ctica se puede volver ineficaz, ya se~ por la in--
transigencia del patrono que se niegue a cumplir con su obliga~--· 
ci6n de reinstala~ o porque dentro de la fuente de trabajo ya no 
existen los términos y condiciones que tenh el trabajádor .en vfF 
tud de que los mismos desaparecier~n legalm~nte, situa~iones e~~= 
tas que no se encuentran· previstas en la".Ley laboral y que pueden 
prop'iciar consécuencias contrarias a los fines del principio de -
estabilidad en el empleo. Por ello> y de acuerdo con lO que hemos 
expuesto, pensamos que nuestras disposicfones leborales detier.hn.:.. 
ser mh severas al sancionar la obligaci6n d.e reinstalar, para -
que l~ misma se lleve a cabo siemp~e que ,ea posible su cumpJi~~
miento¡ y menos inflexible en aquellos casos .en .que el cumpliniien-. 
to de la obltgaci6n de ~einstalar se vuelia imposible, t~da.vez • 
que en hte último caso la obligatoriedad de la 'reinstalad6n y -
el pri11ci p1o d.e estabi l 1dad· en el empleo han perdido apl'1caci6n,_ 
corriéndose en consecuencia .el riesgo de que el .laudo se quede .... · 
sin cumpl im.entar. · · 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Ley nada dice al respecto, creemos que es posible una modificaci6n 
en.los términos y condiciones en perjuicio del trabajador, siem-
pre que no se infrinjan los mfnimos legales en los casos en que -
por las necesidades de la· empresa se hubieren adoptado nuevas for 
mas o sistemas de trabajo que hicieron necesaria la modificaci6n
de las condiciones de trabajo existentes al momento en que el tri 
bajador fue separado, ya sea mediante un conflicto colectivo d~ = 
naturaleza económica o por convenio celebrado· con el sindicato ti 
tular del contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, para que = 
pudiera proceder uná reinstalaci6n en términos y condiciones infe 
riores a las que el trabajador disfrutaba con anterior,idad a su :
injustificada separación, serla necesario que el .patrono acredita 
ra fehacientemente ante la Junta que conoce del juicio de reinsti 
laci6n, ya sea durante la tramitaci6n del juicio, para que en ca7 
so de que procediera la acci6n intentada se estableciera en el -
mismo laudo la modificaci6n de los términos y condicones, o cuan
do se tratara de ejecutar el laudo qu~ ordene la reinstalaci6n, -
que solicitó a la autoridad correspondiente la modificaci6n de -
sus condiciones de trabajo y que le fue aceptada, .o bien que cele 
br6 un convenio con el sindicato contratante en el que,se acord6= 
esa modificaci6n. 

Si como consecuencia del conflicto colectivo de trabajo tra
mitado o del convenio celebrado entre empresa y sindicato p~ra el 
efecto de modificar las condiciones de trabajo, opera una reduc--. 
ci6n de personal desapareciendo 1a,categorfa correspondiente al~ 
trabajador cüya reinstalaci6n se ordena, ante la imposibilidad de 
reinstalar, y como una excepci6n más al principio de estabilidad, 
creemos que se deberla dar por terminado. el contrato de trabajo y 
condenar al patr6n al pago de aquellas prestaciones a que se re-~ :·; 
fiere el articulo 439 de la Ley Laboral, independientemente de --
aquellas a las que se le condenare como consecuencia de la respon -~ 

sabiltdad que le hubiere resultado en el juicio, pues de lo con-= 
trario el laudo ~e quedará sin cumplementar por la imposibilidad· 
de reinstalar en los mismos términos· y condiciones. ·. -

Asf pues, el sistema de retnstalaci6n obligatoria adoptado - , 
por nuestra legt slaci6n laboral no resulta del todo efectivo, --
pues en la prSctica se puede volver ineficaz, ya sea por la in--
transigencia del patrono que se niegue a cumplir con su obliga--
ci6n de reinstalar, o porque dentro de la fuente de trabajo ya no 
existen los t~rminos y condiciones que tenfa el trabajador en vir 
tud de que los mismos desa~areci•ron legalmente, situa~iones es-= 
tas que no se encuentran previstas en la Ley laboral y que pueden 
prop.iciar consecuencias contrarias a los fin_es del principio de -
estabilidad en ·e1 empleo. Por ello, y de acuerdo con lo que hemos 
expuesto, pensamos que nuestras dispostciones leborales debe~fan 
ser,más severas al sancionar la obltgaci6n de reinstala~, para -=, 
que 1~ misma se lleve a cabo siemp~e que sea posible su cumpli--
miento; y menos inflexible en aquellos casos en que el cumplimien
to de la obl igaci6n de reinstalar se vuelva imposible,, toda vez -
que en éste último caso la ob1 tgatoriedad de la reinstalaci6n y, -
el' principio de estabilidad· en el empleo han perdido aplicac16n, , · 
corrifindose en consecuencia el 'riesgo· de que el laudo se quede ,;: 
sin cumplimentar., · · 
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e) COMO SE MANEJA PROCESALMENTE; SUS COKSECUENCIAS EN CASO DE 
MUERTE DEL ACTOR ANTES DEL LAUDO. 

La inconformidad de un trabajador por la realizaci6n de un -
acto Indebido por parte del patrono o por el incumplimiento de un 
derecho manifestada ante las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, 
origina.el nacimiento de un juicio laboral en el que las partes :
involucradas van a intervenir para manifestar lo que a sus intere 
ses convenga: la actora en cuantd a lo que demanda y la demandada:: 
en cuanto.a lo que se le reclama o atribuye. 

El ejercicio de una acci6n por despide injustificado de un -
trabajador y las defensas que a ese respecto haga valer el patr6n 
van~ determinar dos aspectos trascendentales .en.un juicio: los -
hechos que se han de probar y la parte a quien corresponda la prue 
ba de los mismos. -

Debido a la gran influencia qué inicialmente tuvo el derecho 
civil en el terreno laboral, en principio se sostuvo ·en reiteradas 
ocaciones el principio civilista .de .que "el que. afirma tiene la -
obligaci6n de prob«r", y de acuerdo con él el trabajador se encon· 
traba obligado a demostrar los hechos en que fundaba su demanda.-

Con el paso de·l tiempo, las amargas experiencias vinieron.a_ 
demostrar que la aplicaci6n de dicho principio a la materia labo
ral· resultaba un obst!culo insalvable, en la mayor1a de los casos, 
para los trabajadores,• pues ,por la falta de elementos suficientes 
(testigos entre otros), se encontraban en la imposibilidad de de
mostrar el despido de que habfan sido objeto, por lo que, al ini
ciar sus labores· la Cuarta Sala, se decidi6 dejar sin aplicacf6n 
en materia laboral aquél principio c'ivilista, y se eximi6 al tra:
bajador de la obligaci6n de demostrar el despido, apoyéndose en -
que 1a mayorfa de los despidos ocurren en .lugares en que no se en. 
cuentran personas que se puedan ,.reatar de ello o se·realizan -· 
en presen¿ia de personal de confianza del patr6n, lo que hace.·im
posible que el trabajador pueda contar con testigos que declaren_ 
sobre el despido; operancto entonces lo que conocemos como la "re
versi6n de la carga ·de la prueba", ya que a partir de etonces al 
trabajador s6lo le correspondfa probar la existencia del contrato 
~e trabajo ·y el hecho de ya no encontrarse prest~ndo servicios al 
patr6n, en caso de que ello fuera negado, y a éste Oltimo corres
pondfa demostrar 1a· separacf6n voluntaria de.l trabajador o los he 
chos .en .. que fund6 el despido¡ dicho crfteri~ se d~sprende de la = 
siguiente jurisprudencia: "DESP.IDO DEL TRABAJADOR, .CARGA DE LA "· 
PRUEBA DEL.-.En los'conflictos originados por el despido de un -
trabajador, toca a 4ste probar la existencia del Contrato de-Tra
bajo y el hecho de no estar ya laborando, cuando esas circunstan
clas sean negadas por el patrón, mientras que a .11ste Qltimo ·co-.,.
rresponde<demostrar el abandono, o bien los hechos que invoque C.2, 
tno causa justHicada de rescisi6n .de contrato de trabajo." .Juris 
prudencia. Ap4ndice 1975. Quinta parte. 4a. Sala. Tesfs 65. :
PP• 74 y 75. 

-. 
'Pareeh qu!! este ·nuevo criterio iba a ser suficiente para r"! 

. ... 
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solver en definitiva el problema de la carga de la prueba en el -
despido, pero no fue as1, pues ante el inminente riesgo que co--
rrfan los patrones, optaron ya no s61o por negar el despido, sino 
que en los casos en que sabfan que el despido si habfa sido injus 
tificado o que no contaban con los medios de prueba suficiente pi 
ra acreditar la justificación de la separaci6n, recurrieron a la~ 
argucia del "ofrecimiento de trabajo" con el objeto de crear en = 
su favor la presunci6n de que no existi6 el despido injustificado. 

Esta actitud vino ~crear una nueva confusi6n entre estudio
sos del derecho y autoridades acerca de a quien correspondfa la ~ 

carga de la prueba, pues por un lado prevalecfa e.l critedo de -
que el trabajador no tenfa la obligación de demostrar que habfa -
sido despedido y, por el otro, la negativa del despido y el ofre
cimiento de trabajo por parte del patr6n hacfan nacer en su favor 
la presunci6n de que no existi6 el despido.' La Suprema Corte re
,solvió en distintas,ocaciones que si el patrono ,Pone a disposición 
.del trabajador el trabajo en los mismos términos y condiciones en 
que lo habfa venido desempefiando, se crea en su favor la presun-
ci6n de que no· fue él quien disolvió la relación de trabajo, y en 
consecuencia,· si el trabajador insiste en el hecho del despido, -
es a ~1 a quien corresponde demostrar el misma~ operando'asf una 
nueva inversión en la carga de la prueba en perjuicio del trabaji 
dor: "DESPIDO DEL TRABAJADOR. CARGA OE LA PRUEBA.- Cuando el pi 
trón nitgue haber despedido al·trabajador y ofrezca admitirlo nui 
vamente ~n su puesto, co~responde a éste demo,trar que efectivamin 
te fue despedido, ya que en tal caso se establece la presunción -
de que no fue el ·patrón. quien rescindió el contrato de trabajo, ~ 

por' lo que si el trabajador insiste én que hubo despido, a~l, e.o 
rresporide la prueba de sus afirmaciones." Jurisprudencia. Ap~n= 
.dice 1975. Quinta Parte. Cuarta Sala: Tesis 66 p. 76. 

En este casa la inversión de la'carga de la prueha hacia el 
trabajador encontró ,su apoyo en la idea de que el patrono no pue:
de ser obligado a ~robar algo que segOn ~l mismo ha manifeftado -· 
que no existi6, ya que de el hecho de la negativa del despido y· 
del ofrecimiento de trabajo se desprende que ~ara ~1 la relación 
de trabajo no ha terminado y que se encuentra en espera de•que = 
el trabajador regrese a su trabajo ~isfrut~ndo de los mismos t~r

minos y condiciones que tenfa con anterioridad, demostrando asf ·-
1 a "buena fe" con que se conduce, y est rab 1 ec i éndose en· con secuen 
cia la presunción de. que no fue él quien separ6 al trabajador, por 
lo que si éste insiste en que fue .despedido, independientemente -
de q.ue haya o no aceptado la reinstalaci6n, es a él a quien co.,-
riesponde demostrar dicho despido. 

En. ta práctica,· la mayorfa de los p~trones optan por ne~ar -
el de~pido injustificado que se les atribuye y ponen a disposici6n 
del trabajador el trabajo en los mismos términos y condfcio~es en 

, que Jo. habfa venido desempeñando, con .el objeto de demos.tra·r su -
"buena fe" y ~rearen· su favor·la presunci6n de que ellos no.res-

, cindieron la .relación de trabajo. Sin embargo dicho ofre'cim1ento 
no constitui~ más ~ue una. argucia en perjuicio del ·trabaj~dor, ya 
que el objetivo que·en realidad se persigue con el mismo. y.que -
desafortunadamente se· consigue. es e1 de revertit al trabajador -
la carga de la prueba para que sea 'él quien tenga 'que· demostra,r -
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' . 
·el despido de que fue objeto; pero de ninguna manera se pretende 

con dicho ofrecimiento que el trabajador le continúe prestando -= 
sus servicios al patrono, pues es bien sabido que aquél casi siem 
pre es despedido al poco tiempo de haberse llevac!o a cabo la reins 
talacfón, lo que hace imposible que se cumpla el objetivo de la= 
misma: propiciar al trabajador la conservación de s~ empleo mien 
tras §1 asf lo quiera y no surja una causa que legalmente lo im-= 
pida. 

Asf pues, a el derecho a la reinstalaci6n creado por el le-
g1sl~dor con el propósito de otorgar al trabajAdor una garantfa -
para la conser~ación de su empleo, se le ha dado en la prácti~a -
procesal un uso y una finalidad muy distinta a aquella para la --
que fue creado, pues se le ha convertido en el medio de la defen
sa más efectivo y magriffico del que pueden disponer los patronos 
para eximirse de la obligación de demostrar las causas de la sepa 
ración de que fue objeto el trabajador.. -

.P~r otra parte, y pasando a la segunda cuestión planteada en 
el presente inciso, lqu§ -0curre cuando la acción intentada por el 
trabajador es la de reinstalación y-éste muere antes de que se 
dicte un laudo? · 

El artfculo 115 de la Ley Federal del Trabajo dice: "Los be
neficiarios del .tra.bajador fallecido tendrán derecho a percibir -
las prestaciones e indemniz~ciones pendientes de cubrirse, ejerci 
tar las acciones y continuar los juicios, sin necesidad de juici~ 

sucesorio". 

,Del contenido del precepto arriba Gitado se deduce que los -
beneficiarios del trabajador fallecido tienen derecho al pago de· 

'todas aquellas prestaciones e indemnizaciones que se· hubieren de': 
ducido y quedado pendientes de cubrirse al momento del f~lleci--
mientó, y qtie parl poder hacer efectivo ese derecho en caso de ne 
gativa del obligado. tienen 1~ facultad de ejercitar acciones y -= · 
continuar los juicios que se hubieren iniciado con anterioridad -
al fallecimiento d~l trabajador. · · 

De 'la lectura del citado artfculo 115 deducimos lo siguiente: 
a) que los derechos cujo cumplimiento puede ser exigido por los ~ 

·beneficiarios son los de carác.ter patrimonial, pues son los úni-
cos susceptibl.es de ser trasmitidos,· y b) que dichos derechos se 
hubieren deducido con ante~ioridad a la ~uerte del trabajador. -

Luego entonces, si la acc16n eje.rcitada por el trabajador es 
l~ de reinstalac16n y su deceso ocurre antes de que la misma se -
hubiere llev~do a efectó, en el laudo respectivo no se podr( con
denar a ella en· virtud de que aquél se quedarfa sin cumplementar 
en cuanto a ese aspecto, toda vez qtie el derecho a la refnstala-=
ci6n es personal fsimo e imposible de .ser trasmHi.do a otra perso
na~ es decir, se trata de un derecho cuyo cumplimiento s6la puede 
ser exigido. por su tituhr y concedido a éste. Por lo que respec 
ta .al pago de las demá~ prestaciones e ~ndemhizaciones a que en :
el mismo lludo se condene, este se hará a lós beneffcfartos. 

Si la accidn ejercitada es la de indemnizac.i6n, no. existe 
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nlngdn problema para la cumplimentación del laudo en caso de fa-
ltecimiento del .trabajador, pues esta será exigible por los bene~ 
ficiarios. 

Pero que ocurre con los salarios caidos, lse siguen causando 
después de la muerte del actor? ltiene alguna relevancia la acci6n 
ejercitada para que se causen los salarios vencidos?. 

Respecto a la prfmera de las interrogantes, crfemos que los 
salarios vencidos no se deberían de seguir causando después de la 
muerte del actor, sin embargo, ·es conveniente recordar que en el· 
artículo 48 de la ley Federal del Trabajo sé estipula que los sa= 
larios caídos se deben pagar desde la fecha del despido a la en -
que se cumplimente el laudo, y no se establece ningún caso de ex~ 
cepci6n. También existe una .ejecutoria que sostiene que los sala 
rios vencidos se deben de seguir causando adn después de la muer= 
te del actor: "MUERTE DEL TRABAJADOR EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. 
NO IMPLICA QUE NO SE CONDENE A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS LOS SA
LARIOS CAIDOS, HASTA QUE SE EJECUTE EL LAUDO.- Respecto a la. con 
dena que hizo la Junta.responsable al demandado, consistente en= 
pagar a· los herederos del fallecido actor, Ram6n Madruga ·Gutié--
rrez, los salarios cafdos desde la fecha del injustificado despi
do hasta que se cumpla con la indemnizaci6n, debe decirse que tal 
condena no es violatoria de garantlas individuales ·en perjuicio -
del quejoso, toda vez que si bien es ciJrto conforme a lo dispue1 
to en la fracción II del artículo 53 de la Ley Federal del Traba
jo, las relaciones laborales terminan con la muerte del trabaja-
dar, no menos cierto es, que en. la especie cuando el ~ctor Ram6n 
Madruga .Gutiérrez falleci6, las relaciones laborales existentes = 
entre éste y Rodolfo Arenas Romero ya hablan coricluido, precisa-
mente por haber sido des~edido injustificadamente de su trabajo. 
Esta situación hace que con respecto a los salarios caldos, hubii 
ra adquirido un derecho respecto al cual no cabe la renuncia con': 
forme a lo dispues~o en el art1culo 36 (33) de la Ley Federal del 
Trabajo; raz6n por·1a que si se est~ .ante la presencia de un dere 
cho adquirido, resulta evidente que los salarios caldos debén cu': 
brirse, hasta el momento en que el laudo se cumplimente., a sus he 
rederos, conforme a lú dispuesto en el.articulo 48 del propio or-:
denamiento, puesto que debe hacerse notar, que los .derechos adqui 
ridos por los trabajadores y que son derivados de los servicios:
prestados, no tienen el rango de derechos personales sino patrimo 
niales, por lo que no se extinguen con la muerte de su titular,.::-

. sino que sobreviven a tal circunstancia, y por t~nto, con suscep
tibles de trasmiti.rse a sus herederos." Amparo directo 313/77. -
Rodolfo Arenas Romero. 19 de octubre de 1977. Tribunal Colegia-
do del Séptimo "Distrito. Pág. 371. · 

.Comu ya .dijimos, creemos que los salarios vencid~s s6lo se -
deberfan causar en vida del trabajador,·por las siguientes razo--
nes: 

·En .prfm~r Ürmino, si partimos de la base de que los salarios 
cafdo~' son·aquellos que el trabajador deja.de percibir por culpa 
del patr6n, entonces su finalidad es la de ·resarcirle a aquél los 
.~alariós que hubiera percibido de·haber continuado el.desarrollo 
normal de la relaci6n de trabajo¡ en consecuencia, siendo equipa:-
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rablés en ese sentfdo l~s salarios cafdos con los que se pagan co 
mo retribuci6n por el servicio prestado, la presentaci6n de una:
causa legal que suspenda la obligaci6n de pago de los segundos de 
be de ser aplicable también a la obligaci6n de pago de los· prime:
ros; por tanto, siendo la muerte una causa legal que suspende la . 
obligaci6n de pagar salarios, los salarios vencidos deben de de--=
jar ·de ca~sarse al ocurrir aquella, ya que en caso dé que la rela 
ci6n de trabajo no se hubiere interrumpido por la separaci6n ln--=
justificada del trabajador, la obl igaci6n del patrón de pagar sa
larios no hubiera ido más all~ del momento en que ocurri6 el dece 
so del trabajador. -

En segundo lugar, los salarios caídos tienen una naturaleza 
indemnizatoria, es ~ecir, con ellos se ~retende compensar al t~a:
bajador .por los perjuicios que le ocaciona su .separaci6n, y en -
tal virtud, no es posible que se causen salarios después de la -
muerte del trabajador porque a partir de ella se le deja de oca-
cionar perjuicios, es decir, ya no existe motivo para indemnizar. 

Por altimo, y vol~iendo a la interpretaci6n del ya citado ar 
tfculo 115 de la Ley Laboral, por "prestaciones e indemnizaciones 
pendientes de cubirse" entendemos aquellas a las que el trabaja-
dar se hizo acreedor y que no le fueron cubiertas, dentro de, las 
.cual•s de ninguna manera se pueden incluir los supuestos "sala--= 
rios cafdos causados con posterioridad a su muerte", ya que el pa 
go de los mismos no' habfa quedado pendiente al momento de ocurrir
el deceso del trabajador, .en virtud de que aún no se causaban, por 
lo que resulta incongruente con dicho dispositivo, y hasta injus
to que se pretenda condenar·al patr6n al pago de una indemnización 
que no quedó pendiente de cubrirse al morir el trabajador, pues -
la causa que hubiera motivado el pago de aquella aun no se presen 
taba. · -

Por lo que hace a la segunda de las interrogantes plantea--
·das, es decir, si influye en algo la acci6n ejercitada para que -
se causen o dejen de causarse los salarios vencidos cbn la muerte 
del actor, la respuesta también resulta negativa, pues teniendo -
aquellos, como ya se dijo, una naturaleza indemnizatoria, su pago 
debe comprender hasta el momento en que desaparezca la causa que 
ori~ina la obligación de indemnizar, sin importar la acci6n que ~ 
se hubiere ejercitado. · 

d) ELECCION ENTRE INDEMNIZACION Y REINSTALACION. 

Tanto la fracción XXII del artfculo 123 Constitucional como 
·el 48 de la Ley Federal del T~abajo, consignan dos derechos en fi 
vor de los trabajadores que son separados injustificadamente de :: 
su empleo:. indemnizaci6n y cumplimiento de contrato o reinstala-
ti6n; por tanto, si un trabajador considera que la separaci6n de 
su empleo por part~ del ~atrono fue injustHicada, puede ocurrir
ante. la Junta de Conctlta~i6n y Arbitraje para demandar el cumplT 
miento· de cualqui~ra de dichos derechos, ~ebiendo de optar .por eT 
cumplimiento de sólo uno de ellos. , · · · 

· As1 pues-, el ejercicio de los derechos de fridemn1zaic6n y de 
\\ 

'''.·} 
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reinstalación es optativo para el trabajador, y la e1ecci6n de 
cualquiera de ellos es facultad exclusiva del trabajador. pero 
len qu~ momento debe hacerse la misma? 

La opini6n general tanto de la mayorfa de los estudiosos del 
derecho como de las autoridades de trabajo, es en el sentido de -
que la elecci6n de la acci6n que se va a ejercitar para determi~

nar el derecho cuyo cumplimiento se desea por el trabajador, se -
debe de hacer desde el· escrito inicial de demanda y no posterior..:· 
mente, ~ues ello ocacionarfa una inseguridad jurfdica al dem~nda

do, quien desde la iniciaci6n del juicio debe de saber que es lo 
que pretende el trabajado.r para estar en posibili.dad de defender"::" 
se, pues pudiera ser que estuviera dispuesto a allanarse a la --
acci6n de reinstalaci6n y no la de indemnizaci6n o viseversa, y -
no poder hacerlo por no saber que es lo que quiere el trabajador. 
Otro inconveniente que se pudeira presentar si se permitiera el -
trabajador elegir el derecho cuyo cumplimiento desea con posterio 
ridad a la presentaci6n de su escrito inicial de demanda, serfa ~ 
que aqu~l, en muchas ocaciones, podrfa esperar a la terminaci6n -
del juicio para determinar su acci6n de acuerdo a lo que m~s le -
conviniera en ese momento; por último, otro argumento que surgi6 
en contra de la posibilidad de dejar pendiente la reclamaci6n deT 
derecho cüyo cumplimie~to se va a exigir, lo fue en el sentido de 
que los efectos y consecuencias accesorias soh distintos en una y 
otra acci6n .. " 

El maestro Mario de la Cueva dice al respecto: "Pensamos, en 
conclusi6n, con la vista fija en la naturaleza y en las finalida
des del derecho del trabajo y en la idea de la justicia social, 
que el trabajador puede reclamar la injustificaci6n del despido y 
una vez obtenida la declaraci6n de que ~o hubo causa que lo justi 
fique, elegir entre los. dos derechos que le otorgan la Constitu-': 
ci6n y la Ley, quiere decir, la elecci6n puede hacerse en el acto 
en que se solicita .la ejecuci6n del laudo." (13) 

De acuerdo con nuestras normas de trabajo vigentes, el trab! 
jador debe de elegir el derecho cuyo cumplimiento desea al momen
to de presentar su demanda ante la autoridad, en virtud de que en 
nuest·ro ordenamiento laboral no se contiene algún precepto canfor 
me al cual el trabaiador pueda solicitar en forma independiente·= 
la declaraci6n de que su despido fue injustificado, sino que por 
el contrario, dicha solicitud requiere el ejercfcio de una accióñ, 
acci6n que en sf mtsma lleva implfcita la manifestaci6n del dere
cho .cuyo.cumplimiento se desea, pues se trata del ejercicio de -.· 
las acc.iones d~ reinstalación o cumplimiento de con.trato y de in-
demnizaci6n. · 

Creemos que el hecho de que el trabajador tenga que mani'fes
tar desde su escrito de demanda que derecho es el que quiere que 
se le cumpla, es contrario a sus intereses, pues ello, aunado al
estado de necesidad en que se encuentra al verse separado de su = 
empleo, es. lo que hace que €ste elija en muchos de los casos eh • 
forma ~~r~flexiva cualquiera de los derechos consignados a su fa· 
vor, pensando que su cumplimiento lo va a obtener: en un lapso de 
'tiempo· relathamente corto, sin imaginar siquierá que. en la may¡ 
rfa de las ocaciones, ld. tramitact6n del juitio se pue~e llevar -

·::. 
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m&s tiempo del que previ6, y que posfblemente durante el transcur 
so o al final del mismo su situaci6n sea tan dfstinta que·ya·no --= 
le convenga o interese el cumplimiento del derecho reclamado, pues 
puede ocurrir que haya encontrado uri trabajo en el que los tfrmi
nos y condiciones son superiores a los que tenfa en el trabajo -
del que fue despedido injustificadamente, y que por lo mismo ya -
no le interese la reinstalaci6n solicitada; o por el ·contrario, -
que su edad o estado de salud no le permitan encontrar un nuevo -
empleo, y la tndemn1zaci6n reclamada no ~erá suficiente para sa--
tisfacer todas sus necesidades. · 

Tomando en consideract6n·esas situaciones, pensamos que lo -
más conveniente serfa que se permitiera al trabajador hacer su -
Elecct6n en el momento que considerara más adecuado, de acuerdo -
con sus intereses, es decir, que pudiera hacerlo no s6lo desde -
el momento en que se presenta la demanda ante la autoridad, sino 
tambián posteriormente, ya sea durante la tramitaci6n del juicio: 
o, como dice el maestro De la Cueva, después de que se obtenga de 
la autoridad la declaración .de que el despido fue injustificado._ 
Con ello el trabajador podrfa elegir su derecho sfn precipitac16n 
y atendiendo a su real situaci6n, para lo cual serfa necesario es 
tablecer dentro de nuestra Ley Laboral una disposicf6n que facul:" 
te a aqoél para solicitar de la autoridad anfcamente la declara-
ci6n de la injustificacidn de la separación de que fue objeto el -
trabajador, sin el necesario ejercicio en ese acto de las accio-
nes de indemnizaci6~ o de reinstalaci6n. 

Esto de ninguna manera ocacionar(a una inseguridad jurfdica 
al patrono ni lo dejada en•estado de indefensi6n por no conocer
desde un principio to que pretende el trabajador, pues aun cuando 
en la demanda· no se manifestara el derecho por el que se opta, se 
le está imputando un despido injustificado, que es de lo que ten
drfa que defend~rse~ siri que ello obste para que el patrono le -
ofrezca al trabajador reinstalarlo o indemnizarlo en caso de que 
estuviera dispuesto a allanarse a cualquiera de esas dos acciones, 
y que. aquél manifieste si acepta o nb el ofrecimiento~ en el en-
tendido que no podrfa exigir, al momento en que:decidiera hacér -
su elecci6n, el cumplimiento del derecho cuyo ofrecimiento hubie-
ra rechazado, a menos que el patrono estuviera dispuesto a conce
dérselo. 

La cuantificaci6n de los salarios cafdos que se causaran du
rante la tramitaci6n del juicio tampoco significarfa ningan pro-
blema, pues su cobro seda exigible hasta el" momento en que se -
cumplimentara el laudo, ind~pendientemente del momento en que se 
hubiere hecho la ele¿ci6n y del derecho por el que se hubiere op= 
tado. · 

Por otra parte, una vez elegido· el derecho cuyo cump1i111iento 
·.se desea, el mismo no puede ser cambiado con posterioridad, pues 

ello ha sido rechazado tanto por la doctrina c~mo en la prácttca
laboral. en .virtud de que el efecto -primordial de la acci6n de (ff 
demnt~aci6n es. completamente opuesto al de la retnstalac16n. 

A:este r~specto, es conveniente recordar que nuestras Juntas 
·de Conciliact6n y Arbitraje han seguido la costumb~e de dejar sin 
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efecto· la acci6n de indemnizaci6n cuando durante la tramitaci6n -
del juicio el trabajador es reinstalado en su empleo con motivo -
del ofrecimiento de trabajo hecho por el patrono y aceptado por -. 
aquél, avoc~ndose en consecuencia slilo al conocimiento de aque--
llas prestaciones cuyo ~umplimiento no dependa del necesario rom
pimiento de la relacilin de trabajo; pero esto de ninguna manera ~ 

constituye un cambio en la accilin ejercitada, sino la desaparici6n 
de la misma en beneficio del propio trabajador, quien tiene y ha · 
aceptado la posibilidad de continuar conservando su empleo, lo-= 
cual, de aucerdo con nuestro sistema legal labor.al vigente, hace 
imposible la procedencia de la indemnizaci6n solicitada, ya que= 
ést.a slilo se puede dar cuando ha operado· la terminación de la re-
1aci6n laboral, aspecto con el que, segan veremos más adelante, -
no estamos completamente de acuerdo. 
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CAPITULO TERCERO. 

INOEMNIZACION 

l.;. Concepto. 
2:- Clases de indemnizaciones. 

. 3 •. -

4.-

a). lndemnizaci6n por deipido injustificado 
b) Indemnizaci6n por rescisil5n de la relaci6n laboral por cau

sas imputables al patrón. 
Otras Indemnizaciones • 
a) Indemnizaci6n por riesgos de trabajo • 

. b) Indemnización por reajuste de personal. Art. 439 L.F.T. 
c) Indemnización por termtnaci6n col~ctiva de las relaciones_ 

·de trabajo. · 
d) Indemnizaci6n por suspensi6n colectiva de las relaciones -

de trabajo. 
e) Indemnización por incapacidad f~sica o mental de un trabá

j~dor no derivada de un riesgo de trabajo. 
Monto y forma de pago de las Indemnizaciones en la ley Fede-
ral del Trabajo vigente. 
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I N D E H N I Z A C I .O N 

1.- CONCEPTO. 

Por lo regular la palabra "indemnizaci6n" la asociamos con -
e1 pago de una cantidad de dinero o la entrega de un bien a una·
persona ·para compen~arla por algOn daño que se le ha causado, idea 
que es acorde con algunas de las definiciones que de la misma pa
labra se han dado, como las siguientes: 

"Indemnfz~ci6n.- Cantidad en efectivo que se entrega a una 
persona para resarcirla de los dai'ios y perjuicios que se le oca-~ 
cionaron." (1) 

"Indemnfzaci6n.- Cantidad de dinero o casá ·que se Rntrega a 
alguien en concepto de daños o perjuicios que se le han ocaciona
do en su persona o en sus bienes (o en su per~ona y bienes a la -
vez) •. " ( 2) 

Por otra parte.,. en cualquier di"ccionario de 1 a Lengua Espai'i.2_ 
la encontramos la siguiente definici6n de indemnizaci6n: "La rep! 
raci6n legal de un dailo o perjuicio causado." 

L~ Oltima de las definiciones ·transcritas nos parece la más 
adecuada, pues habla de que la indemnizaci6n consiste en una "re= 
paraci6n legal", pero· sin limitarla a una cierta forma, y por lo 
ta~to, dicha definici6n res4lta más aplicable a nuestro Derecho= 
del Trabajo que las otras que se citaron, pues atendiendo a las -
formas de reparaci6n legal previstas en nuestro Derecho Laboral "'. 
para: los casos de despido injustificado, vemos que la misma se -
ajusta no s61o a la indemnfzaci6n consistente en la entrega de -
bienes materiales o de cantidades de dinero, sino también a la -
cons·istente en el resarcimiento de derechos, como es el caso de -
la reinstalaci6n, que se encuentra prevista como una forma de re
paraci6n legal, y a la que comunmente no consideramos como una in 
deinnizac'i6n. -

En este orden de ideas, y desde un punto de vista meramente 
laboral, podemos definir a la indemnización como: "LA REPARACION=: 
LEGAL QUE SE HACE A UN TRABAJADOR POR UN DAílO O PERJUICIO QUE SE 
LE CAUSO, CONSISTENTE EN LE ENTREGA DE UNA CANTIDAD DE DINERO, EN 
LA·ENTREGA DE BIENES MATERIALES O EN EL RESARCIMIENTO DE UN DERE 
CHO, O ·EN AMBOS A LA VEZ." -

No obstante lo anterior, n·uestra 1egislaci6n laboral ·no· con
templa a la reinstalaci6n como una forma de indemnizaci6n, sino -
que por el contrario¡ los ha visto como dos derechos distiritos, -
al grado que ha hecho derivar de ellos efectos totalmente op~es-
tos que hacen que el ejercicio de alguno de ellos excluya necesa-
riamente al ot~o. · · 

En tal virtud, con base en el ·sistema legal laboral vigente, 
y para los firiet ~erseguidos en el presente ~studio, veremos las_ 
indemnizaciones. partiendo del concepto tradicional que de. las mi! 
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m~s se tiene, para lo cual tomaremos en consideraci6n la segunda 
de· las definiciones que vimos al inicio del presente capftulo: -
"Indemnización.- Cantidad de dinero o casa que se entrega a al--
guien en concepto de daños o perjuicios que se le han causado en 
su persona o en sus bienes (o en su persona y bienes a la vez)."-

Ahora bien, de la definición anterior se desprende que para 
que nazca el derecho a percibir una indemnización es necesaria la 
presentación de los dos siguientes supuestos: a) que se cause un 
daño o un perjuicio y, b) que se le cause a una persona en sf mi! 
ma o en sus bienes. 

Por lo que hace al daño, nuestro C6digo Civil vigente en el 
Distrito Federal dice en su artfculo 2108: "Se entiende por daño
la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de~ 
cumplimiento de una obligación."; y en el siguiente, es decir, en 
el 2109: "Se reputa perjuicio la privación de cualquiera g~nancia 
lfcita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la 
obligación." 

En materia laboral no podemos ajustarnos estrictamente al 
concepto que de daño nos da el Código Civil, ya que, en primer lu 
gar, el pago de las indemnizaciones que la Ley Federal del Traba~ 
jo prevee no siempre supone el incumplimiento de una obligaci6n o 
la comisión de una falta por parte del deudor y, en segund~ lu--
gar, los acontecimientos (hechos o actos jurfdicos) que dan naci
miento a la obligaci6n de pagar una 'tndemnizaci6n al trabajador -
casi nunca afectan el patrimonio de éste Oltlmo, pues el mismo no 
se ve reducido; y en tal virtud, entendemos el daño no como la -
pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio, sino como las conse 
cuencias funestas que en perjuicio del trabaJador trae aparejadas 
la realizaci6n de un. hecho o acto. 

Respecto a los perjuicios, el concepto contenido en el C6di
go Civil referido si resulta aplicable al aspecto laboral, pues a 
pertir del momento en que ocurre el acontecimiento que origina el 
derecho a percibir una indemnización, el trabajador deja de perci
bir una ganancia lfcita, aunque ello no siempre derive del incum
plimiento de una obligaci6n, pues nuestro ordenamiento laboral e! 
tablece la obligación del patrono de pagar Indemnizaciones aun en 
el caso de que no haya incurrido en algQn acto ·u omisión que con! 
tituya una falta de su parte, como en los casos de riesgos de tra 
bajo sin concurrencia de falta inexcusable del patr6n. -

.2.- CLASES DE iNDEMNIZACIONES. 

Las indemnizaciones a que se puede hacer acreedor un trabaj! 
dor varfan segün el a~ontecimiento que les de origen~ por ese mo
tivo nuestra Ley ha establecido distintas cla~es de indemnizacio
nes para los diversos casos en que considera se puede causar un_ 
dafto o perjuicio a~ trabajador •. Partiendo de la base.que los 
efecto~ y consecuencias que se producen son dfst1ntos en cada ca~ 
.so, ha establecido indemnización por. despido injt1stificado, indem 
nizaci6n por rescisi6n de la relaci6n l~bor~l por causa imputa--= 
bles al patr6n, ihdemnizaci~n por riesgos de trabajo, etc • 

... . 
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Pensamos que por su naturaleza las indemnizaciones se pueden 
dividir en: 

af Aquellas a las que se· hace ~creedor el trabajador·por una 
conducta dolosa y culpable del patr6n que motiva la interrupción 
temporal o la termtanacl6n de la relaci6n de trabajo, y, -

b) Aquellas que el patr6n debe cubrir en los casos en que, -
sin tntervenci6n de l~ voluntad de las partes, se produce un acon 
tectmtento que causa da~os o perjufci~s al trabajador, indepen--= 
dtentemente de que el mismo traiga o no aparejada• la interrupci6n 
o la termfnact6n de la relación de trabajo. 

Dentro de las indemnizaciones que integran el primer grupo -
se encuentran las que se deben pagar por despjdo injustificado y_ 
por retiro del trabajador por causas imputables al patr6n. 

a) INDEHNIZACIDN POR DESPIDO INJUSTIFICADO. 

La indemnizaci6n es un derecho· que tanto la Constituci6n co
mo la L~y Federal del Trabajo consignan en favor del trabajador -
despedido Injustificadamente, y consiste en el pago del importe -
de tres· meses de salario. 

Adem§s de la indemnizacf 6n mencionada, el trabajador t~ene 
derecho también al pago de los salarios vencidos que se causen -
desde la fecha de la separaci6n a la fecha en que se de cumpli--
miento al laudo, de conformldad con lo dispuesto en el artfculo -
48 de la Ley Federal del Trabajo. 

Estas indemnizaciones son las .qüe legalmente tiene derecho a 
recibir un trabajador que es despedido Injustificadamente, sin em 
bargo, el patr6n puede ser ~ondenado al pago de una indemnizaci6i 
superior por el despido injustificado en los casos en· que se pue
da eximir y se exima de la obltgaci6n de reinstalar a un trabaja
dor, consistiendo la misma en el pago de tres meses de salario, -
salarios cafdos y veinte-dfas de salario por cada año de servicios, 
cuando la relaci6n de trabajo es por tiempo inde~erminado; cuando 
es por tiempo determinado, el monto de la indemnizacl6n varia se
gOn que el tiempo fijado hubiere sido menor o mayor de un año, en 
el ~rimero de los casos la indemnizaci6n consiste en el importe -
de tres meses de salario, el importe de los .sala~ios de la mitad 
del tiempo trabajado y los salarios vencidos; mientras que en el
segundo caso la indemnizacf6n consisiirá, adem&s del importe de= 
los tres meses de salario y del de los salarios vencidos, en el -
importe de ~eis meses de salario por el primer a~o y veinte dfas 
m!s por cadl a~o sub1ecuente de servicios. -

El sistema indemntzatorio establecido tiene una finalidad re 
sarcftorfa, es decir, que pretende compensar al trabajador por-= 
los danos y perjuicios qbe le ocacfonan la ruptura injustificada 
de 1~ relacf6n de trabajo. -

El Lic. Francisco de Forrarf critica los sistemas indemniza-
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torios que, como el nuestro, establecen a priori el monto de las 
indemnizaciones que se han de pagar ~or concepto de daños y per-= 
juicios, pues dice que en ellas no se toma en cuenta el daño real 
que se le causa al trabajador: "Conviene recordar, ep primer t~r
mino, que la indemnizaci6n por despido, como las debidas por acci 
dentes de trabajo y como, en general, todas aquellas cuyo pago-= 
disponen l~s leyes del trabajo, descansan sobre un forfait y no -
sobre la apreciacHln .exacta del dallo causado en· cada caso." (3) 

Es cierto que una indemntzaci6n preestablecida no puede to--
mar en cuent~ o mejor dicho, no puede apreciar las verdaderas con 
secuencias del acontecimiento que di6 origen al pago de la misma; 
y que por tal motivo en algunas ocaciones su monto puede resultar 
excesivo y en otras insuficiente, segGn las consecuencias que se 
produzcan, y en el caso concreto del despido, el mayor o menor -= 
tiempo que perdure la separaci6n; sin embargo, sin dejar de reco
nocer lo acertado de esa afirmación, a nosostros nos parece un -
sistema m's·adecuado, ya que es muy diffcil poder precisar las -
verdaderas consecuencias que se pueden derivan de un despido in-
just1fi~ado, adem!s de que son distintas en cada caso, y seria al 
trabajador a quien corresponderfa demostrar los verdaderos danos 
y perjuicios que se le ocacionaron, lo cual le resultada, si no
imposible1 si muy dificil •. En este mismo sentido se pronunci6:: 
nuestro H!ximo Tribunal en la ejecutoria del 7 de febrero de 193~ 

toca 4948/34 la., Miguel Cavides Silva, que a continuaci6n trans~ 
crib1mos: 

"La ruptura de un contrato por despido del trabajador dio ·1u 
ga r, en 1 a Apoca en que e 1 derecho del trabajo formaba parte de 1-
c i vi 1, a numerosas dificultades. Trat~ndose de contratos por --~ 
tiempo indefinido, se aceptaba que cualquiera de las parte~ por -
declaraci6n unilaterla, podrfa d~rlo por terminado¡ y en rel~ci6n 
con.los contratos a tiempo fijo se reconocía que el trabajador 
podfa reclamar una tndemnizaci6n que se calculaba segan el monto 
.de los danos y perjuicios que la terminaci6n le· ocacionaba, pero
estaba obligado el obrero a demostrar el monto de los daftosy per 
juicios, habi~ndose llegado, en Urminos generales, a la conclu--=
si6n de que s61o debfa indemnizarse •l trabajador con la cantidad 
necesaria por el tiempo que, de ~cuerdo a las circunstancias. fue 
ra 1ndisp~nsable para encontrar una nueva colo¿aci6n. Para poneF 
Urmfno a esta diversidad de situaciones y evitar, al mismo tiem
po, el inconvenient.e de una acci6n por danos y perjuicios, cuya -
prueba quedaba a cargo del obrero, la fracci6n XXII del artfculo 
123 Constitucional vino a fijar, de una manera precisa, las dos ~ 
acciones que corresponden al trabajador en los casos en qu .es -
dejpedido, cualqui&ra que sea la durac16n del contrato, la de re-
1nsta1aci6n y la de 1ndemnizaci6n de tres meses de salar1o. por -
lo que el obrero está obligado a optar por uno de estos dos cami-
nos." (4) · · 

Asf pues, consideramos conveniente· que las indemnizaciones -
ya se encuentren previstas con anterioridad a la .presentac i 6n 'de 1 
acontecimiento que da nacimiento a la obltgaci6n de su pago. sin 
embargo, ·como veremos mh adelante, no estamos de acuerdo con los 
montos fijados ni con su forma d~ pago. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Por lo que respecta a los salarios "vencidos", exfsten do~ -
aspectos que consideramos importante tratar: su naturaleza y el -
tiempo que se debe de computar para su· ·pago. 

1 . 

En cuanto a su naturaleza, la mayorfa de los tratadistas que 
han abordado este tema han .llegado a la conclusi6n de que se tra
ta del pago de una indemnizaci6n y no de un salario propiamente -
dicho, lo cual resulta· 16gfco, pues si partimos de que, de canfor 
midad c~n lo establecido en el artfculo 82 de la Ley del TrabajoT 
"El salario es la retribuci6n que debe pagar el ;iatr6n al trabaja 
dor por su trabajo", para que surja la obligación de su pago es= 
necesaria la existencia de una relaci6n laboral, y la consecuencia 
1nmedfata de su ruptura es el cese de esa obligaci6n, por lo que 
para. el caso de que el trabajador demandara su Indemnización por
despido o. la rescist6n de su contrato, lo que.significarfa su coi 
formidad con la terminaci6n de la relaci6n laboral, no habrfa ra:
z6n para que con posterioridad a ese momento se causaran salarios 
ven~idos en perjuicio del patrón. Lueg~ entonces, en virtud de -
que no puede haber obljgaci6n de pagar salarios en donde no exis
te vfnculo laboral, las cantidades que se deben de pagar por con
cepto de "salarios vencidos" constituyen la entrega de una indem
nización y no el pago de salarios retributivos. 

Por otra parte, del texto del ar~lculo 50 de la ley Federal 
del Trabajo que die.e: uLas indemnizaciones a que se refiere el -=
artfculo anterior consistir~il: ••• III.- Adem~s de las indemniza-
ciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe 
de .tres meses de salario y en el de los salarios vencidos •.. ", se 
desprende que el .legislador·le dio a los salarios vencidos el ca
r~cter de indemnización. 

~ ~or lo que hace al tiempo que s~ debe de computar para su P! 
go, la propia Ley establece que.el pago de los salarios vencidos_ 
comprender& desde la fecha del despido hasta que se cumplimente 
el raudo (art. 48), o hasta que se entreguen las inde~nizaciones_ 
(art. 50). 

Entendemos por salar:ios vencidos aquellos que el trabajador_ 
hubiera percibido de no haberse impedido por culpa del patr6n el_ 
des~rrollo normal de la relaci6n de trabajo¡ pero considerando -
que dicha relación pudo terminar legalmente por diversas causas,_ 
como el vencimiento del término pactado, terminaci6n de la obra. 
terminación del cap.ital invertido para la explotación de minas, '.: 
etc., necesariamente conclufmos que la dispo·sici6n que' estipula -
la obligaciJn de pagar salarios·vencidos hasta la fecha de la cum 
pl imentación del laudo es inco11recta, pues la relación 1 aboral _:
que unfa al.· trabajador con .el patrón pudo haber term.inado, en ca
~o de no haber existido el despido, por cualquier causa legal o -
contractual', en cuyo caso la obligación del patrón de pagar.sala
rio no podrfa haberse extendido m~s all~ del momento de la prese~ 
taci6n de e~a causa, ~or lo que estimamos m~s conveniente que los 
salar(os vencidos se causen s6lo hasta el momento en que surja -
una. causa que, legal o contractualmenté, hubiera motivado ·1a ter
mina~ión de la relación de trabajo en caso de haber continuado s~ 
desarr~llo.normal, pues hasta ese momento .él trabajador hubiera -
generado el derecho ·a percibir salarios. Esta medida serfa apli· 
cabl~. sdlo h~sta ante~ de cumplt~enta~se el laudo, 



69 

Sin embargo, y como una excepci6n a lo antes mencionado, en 
los casos de despido en una relación por tiempo determinado, el = 
pago de los salarios vencidos se podrfa extenderse más allá del -
término pactado para el vencimiento de la relación si, de confor
midad con lo que dispone el artfculo 39 de nuestro ordenamiento -
laboral, se demostrase que la relaci6n de trabajo se podrfa haber 
prorrogado por haber subsistido la materia de trabajo que dt6 ori 
gen a la contrataci6n, extendiéndose el pago de los salarios por
todo el tiempo que hubiere perdurado esa circunstancia o hasta li 
cumplimentación del laudo si fuera antes. · 

La Suprema Corte de Justicia ha emitido algunas ejecutorias 
como la que u continuación se transcribe, en las que se pronunela 
por que el pago de los salarios. cafdos comprenda finicamente hasta 
la fecha en que el trabajador hubiera tenido derecho a percibir -
el pago de salario: 

"Si los salarios ~afdos son los que el trabajador deja de -
percibir por culpa del patr6n y en tanto se est~ tramitando el -· 
conflicto que haya tramitado ant~ la autoridad laboral correspon
diente, en los c•sos en que la contrataci6n es por tiempo fijo o 
por obra determinada, el perjuicio sufrido por el trabajador, po¡ 
el _i.ncumplimiento de su contrato por parte del patrón, no puede -
consistir más que en 1·os salarios que pudo haber ganado hasta.la 
terminación de su cont~ato.• Amparo directo 649/1967, Alicia Mo= 
rales Sandoval, septiembre 4 de 1967, 4a. Sala, Sexta Epoca, Vol. 
CXXIll, Quinta Parte, P. 3B. 

Por otra parte, la experiencia nos ha demostrado que el tra
bajador en muchas ocaciones es reinstalado en·su trabajo durante 
la tramitación de un conflicto, independientémente de la acción = 
ejercitada, y por ese sólo hecho los salarios dejan de causarse • 
en el momento mismo de la reinstalación, lo cual, aunque no se en 
cuentra previsto .;n la Ley, nos parece acertado, pues a partir de 
ese momento al trabajador se le dejan de ocacionar los perjuicios 
que se le causaban con la falta de pago de su salario, lo que im
pide que se pueda condenar al patrón al pago de los salarios venci 
dos hasta la fecha en que se cumplimente el laudo, pues serfa tañ 
to como condenarlo a indemnizar por un perjuicio que no se ocacio 
n6. Esto .nos pone de relieve.lo inadecuado de la forma en que la 
Ley establece el cómputo de los salarios vencidos, · 

Tambi~n en estos casds la Cuarta Sala de la Suprema·Corte ha 
ocurrido en auxilio de la Ley para determinar la interrupción de 
los salario~ caJdos al momento de la reinstalaci6n: ~ 

~REIN~TALACION, ALLANAMIENTO A LA, Y EX¿EPCION DE ABANDONO.
En ca~o de que el trabajador ejercite la acción de reinstalación_ 
y el pa~r6n se excepciona alegando abandono, pero allanSndose a -
la reinstalaci6n, la acción principal queda agotada y deberá pro
bar el abandono, y si no lo hace, procede el pago de ·tps salarios 
.ca fdos has ta la fecha. de 1 · a 1l anami ento." Amparo d1 recto. 5949/78. 
Marcos .Rold&n Gondlez: y otro. Informe 1979. Cuarta Sala. Núm. 
170,. P&g. 110. -

El criterio ~nterto~ es seguido no s61o en ~os casos en. qüe_ 
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se ejercita la acc16n de reinstalaci6n, sino también cuando se so 
licita la indemnizaci6n y no obstante ello el trabajador es reins 
talado, es decir, cuando durante el.Juitio existe un ofrecimient~ 
de trabajo que es aceptado por el trabajador. 

De acuerdo con lo anterior, vemos que en muchos.casos no es 
posible ni admisible que se pueda condenar al patrón al pago de·= 
los salarios cafdos hasta la fecha en que se cumplimente el lau-
do, por lo que creemos que serfa conveniente que nuestra Ley Fede 
ral del Trabajo fuera reformada en sus preceptos que establecen= 
la obligaci6n de pagar salarios vencidos, para el efecto de que -
en ella queden ·comprendidas aquellas situaciones en que resulta -
·imposible que se causen salarios vencidos hasta el momento de la 
cumplimentaci6n del laudo, proponiendo nosotros el siguiente tex~ 
to: 11 EN LOS CASOS DE DESPIDO r·NJUSTIFICAOO o DE RETIRO DEL TRABA
JADOR POR CAUSAS IttPUTABLES AL PATRON, ADEMAS DE LAS INDEMNIZACIO 
NES QUE SE ESTABLECEN EN LA PRESENTE LEY, EL PATRON ESTARA OBLIGA 
DO A ENTREGAR AL TRABAJADOR LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE SA 
LARIOS .ESTE HUBIERE PERCIBIDO DE no HABER CESADO LA RELACION DE = 
TRABA'JO TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE, DESDE LA FECHA DE DICHA CESA· 

·croN HASTA LA FECHA DE LA CONTINUACION DE LA RELACION LABORAL, DE 
SU .TERMINACION POR tUALQUIER CAUSA LEGAL O CONTRACTUAL, DE LA CUM 
PLIMENTACION DEL LAUDO, O DE LA ENTREGA DE LAS INDEMNIZACIONES A
Q~E SE REFIERE EL ARTICULO 50. -

b) INOEMNIZACION POR RESCISION DE LA RELACION LABORAL POR CAUSAS 
IMPUTABLES AL PATRON. 

La existencia de una relación de trabajo trae como consecuen 
cia el nacimiento de obligaciones recfprocas entre las partes, y
para el caso de que alguna de ellas incumpla con dichas obligacio 
nes la Ley prevee en favor de 1a otra la posibilidad de rescindir 
justificadamente la relaci6n de trabajo, ~s decir, que se pueda -
dar por terminada la relaci6n por causas imputables a ·una de las_ 
partes sin ninguna responsabilidad para e.l que rescinde. 

Aunque en este apartado nos referimos únicamente a la resci
si6n del trabajador por causas i~putables al patr6n~ por ser la -
que genera en favor de aqu~l dl derecho al pago de una indemniza
ci6n. es conveniente recordar que el t~rmino "rescisi6n" es em--
pleado tambi~n por nuestra Ley al hacer referencia a los despidos 
del trabajador,' lo cual, a nuestro parecer, resulta incorrecto . 

. En efecto, si la rescisión. es el acto por virtud del cual -
una de.las partes dela relaci6n jurfdica da por terminada la mis
ma ante~ del cumpltmiento de los supuestos previstos para su cori
clusi6n~ fundSndose en el hecho de que la otra ha incumplido con . 
sus obligacion~s, es evidente que en el derecho del trabajo ~o-= 
siempre se puede hablar de rescisión cuando el trabajador es sepa 
rado o 41 se separ.a de sll, empleo, pues no siempre se ·integran los 
elementos que ¿onfiguran a la rescisi6n; por ejemplo, en una res-

. cfsión patronal, si el trabajador Opta por deMandar SU reinstala
ción, la relación de trabajo se ma~tendr5 sub iudice en tanto. se 
acredita la justificación de la separación, y mSs aan, s~ las -= 
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causales en que se fund6 la rescisf6n no se demuestran~'~e misma 
jam~s .habr! existido porque nunca se dio por terminada 'legalmente 
la relaci6n de trabajo, ~aun cuando la misma se declare legal•en 
te terminada por haber solicitado el trabajador su indemnizaci6n-

·y no su reinstalaci6n. no existir! rescisiOn por no haberse demos 
trado las causas que justificaran la separaci6n del trabajador, -= 
en cuyos casos se habla entonces de despidos injustificados. 

En el caso en que.el trabajador es el que se retira de su em 
pleo argumentando un incumplimiento en las obligacio~es patr~na-= 
les, no obstante que se presenta· el supuesto de la terminaci6n de 
la relaci6n laboral, la rescisi6n no habr4·existido~i no se de--
muestran los hechos en que se funda. · ; 

Luego entonces, partiendo de la base de que la rescisi6n pa
ra su configuraci6n requiere de la presentaci6n de dos supuestos 
escenctales como son la terminaci6n de la relac,6n jurfdica~y el
incumpl imiento de las obligaciones por una de las partes, creemos 
que el empleo del t~rmin6 rescisi6n no resulta del todo adetuado 
en nuestra Ley Federal del Trabajo y que deberfa de ser sustitui~ 
do por otros que contemplen aquellos cas~s en que no se demuestra 
el incumplimieilto de las obligaciones de una de las partes y que_ 
fue en el que se fund6 1a separaci6n del trabajador,·1ndependien-

.temente de que haya o no existido la terminaci6n de la relaci6n -
de. trabajo, pues de acuerdo a l-0 expre~ado y en ateriti6n a los -
elementos que la integran, a nuestro parecer la rescfsi6n o es -· 
ju-stificada o no existe como tal, es decir, que no pensamos que 
se pueda hablar de una rescisi6n injustificada. · 

Asf pues, creemos que ser! más acertado hablar de "retiro• -
cuando el trabajador sea quien se separe de su trabajo invocando 
éulpa del patr6n. retiro que se.r! justificado si se demuestran -~ 
las causas legales en que se fund6 y voluntario si no se demues-
tran dichas causal·~s; y de "despido" en los casos en que el patr6n 
sea quien separe al trabajador, despido que tambi~n ser§ justifi
cado si se demuestran las causas legales que lo motivaron e injus 
tificado si no se demuestran. · -

·si las causales en que ·se funda el d~spido se demuestran, el 
mismo ser!, como ya dijimos', justificado. y en consecuencia no -- ·· 
existe ob11gaci6n de indemnizar. pero si por el contrario, el --
despido resulta injustificado por no haber exis't'ido causa legal -
que 1o motivará o por no haberse demostrado la misma, habrl obl i--
gaci~n de indemnizar. De ·igual maner~, si el retfro del trabaja-
dor es justifttado habr! obligaci6n de indemnizar, si es injusti~ 

ficado 6 voluntlrio no habrl esa obligaci6n~ 

. . Las tn~emnizaciones que corresponden a los trabajadores por 
un despido injustificado ya las vimos en el inciso anterior, y a..,.· 
las que tiene derecho por su retiro nos referirElllOS en él presente: 

· pu.nto . 

. En muchas ocac1ones el· trabaJa.dor es objeto de diversos ac--
tos por pa~te del patr6n o de sus rep~esentantes, que ~tentan·cón. 

· tra ·.su· dignidad y orgullo, que lo lastiman en su ·ser, que lo .hu11! 
lhn,· ortlUndolo a no r~gresar 11h a su trabajo. El· legi.shdor_ 
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.preev1endo estas posibles situaciones, q~e de no haberse contem-
plado se habrfa originado que el patr6n recurriera constantemente 
a ellas para lograr la separaci6n de un·trabajador al que ya no -
quisiera sin ninguna responsabilidad de su parte, otorgó al traba 
jador el derecho a retirarse de su empleo cuando se presentara aT 
guno de ésos supuestos o cualquiera otro imputable al patrón que
h1ciera imposible la continuaci6n de la relaci6n· laboral, y m~s .:
aun, la .Protecci6n no la 1imitl5 sdlo a la persona del trabajador, 
sino que la extendió tambi~n a su c6nyuge, padr~s. hijos y herma
nos, responsabilizando al patrón no s6lo de sus propios actos, si 
no también por los de sus familiares o dependientes qtie obren coi 
su consenti~iento o tolerancia, y establecid en su favor e} dere
cho a· percibir una indemnización por •se concepto, la cual es su
perior a la consignada para los casos de despido injustificado. 

Las causales de rescisión (despido justÚicado) se e11cuen-
tran previstas en la fracción XXII del apartado ~A" del articulo 
123 Constitucional y en el 51 de su Ley·Reglamentaria, y las podi 

.mos resumir en las llamadas "faltas de probidad", de acuerdo coh
el alcance que nuestro m§ximo tribunal le ha dado a dicho concep= 
to: "FALTA DE PROBIDAD U HONRADEZ, AUNQUE NO EXISTA DA~O PATRIMO
NIAL O LUCRO INDEBIDO SE PUEDE INTEGRAR LA CAUSAL DE DESPIDO POR. 
Por falta de probidad u honradez se entiende el no ~roceder recta 
mente en las funciones encomendadas con mengua de rectitud d~ §nT 
mo, o sea, apartarse de las obligaciones que se tienen a cargo, :
procediendo en cont~a de las mismas, dejando de hacer lo que se -
tiene encomendado, o haci~ndolo en contra; debe estimarse que no 
es· ne~esario para que se integre la falta de probidad u honradez
que exista un daHo patrimonial o lucro indebido, sino s61o que si 
observe una conducta aj~na a un recto proceder." Amparo directo 
4009/75. Ferrocarriles Nacionales de México.- 2 de febrero de= 
1976~ S~manarto Judicial de la Federaci6n. S~ptima Epoca. VolOme 
·nes 91-96. Quinta Parte. Julio-diciembre 1976. Cuarta Sala. Pág.21 

Las indemnizaciones a que tiene derecho un trabajador que -
rescinde su contrato de trabajo.son las que se establ~cen en el -
artfculo 50 en relación el 52 de la Ley Federal ·del Trabajo, l1s 
cuales nos concretamos a transcribir aquf a rese~va de verlas -= 
m!s ,detenidamente en el a1timo aparta~o de ~ste capftulo: ' 

l.- Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado -
menor de un ano, en una cantidad igual al importe de los salarios 
correspondientes a la mitad del tiempo trabajado; · · 

· II.- Si la relación por tiempo determfnado exediera de.un 
ano, en una cantidad igual al importl de sets meses de salario 
por el prim~r ~no y veinte dfas m&s de salario por cada uno de 
los anos stgdente~ en ios que se hubieren rprestado servicios; 

III.- Si la relaci6n es por tiempo indeterminado, en ef .tm-
porte de vetnte dfas de ~alario por cada u~o de los anos en que -
se hubieren prestado servicios; y · 

IV.- En todos los casos anteriores se pagar4, ademh, .el im
porte de tres meses de salario y los salarios ~enctdos que se.ca~ 

sen desde el momento del retiro hasta la fecha en que se cumpla -
con ~l pago de-dichas indemnizaciones. 



3.- OTRAS INDEMNIZACIONES. 

Las indemnizaciones~ que hemos hecho menci6n tienen su ori
gen en un~ conducta culpable del patr6n. pero, como hemos dicho, 
no todo acontecimiento que c_ausa daños o perjuicios a un trabaja": 
dor y que motiva el nacimiento de su derecho a percibir una indem 
'nizaci6n se debe a un acto intencional del patr6n, pues en muchos 
de los casos ese acontecimiento es ajeno a su voluntaa. o aun cuan 
do el mismo dependa de su voluntad, su realizaci6n es necesaria: 
para los fines de la empresa; sin embargo, no por ello el trabaj! 
dar no va a recibir ninguna indemnizaci6n, pues de hecho se le -
causan daños y perjuicios ·de los que debe de responder el patrono 
por ser él quien introdujo el riesgo con su fuente de trabajo; y 
es precisamente a ese tipo de indemnizaciones a las que nos refe= 
rimos. · 

a) INOEMNIZACION POR RIESGOS DE TRABAJO . 

. Con motivo de la prestaci6n de sus servicios, todo trabajador 
se encuentra expuesto a sufrir en su organismo alteracione~ tanto 
ff~icas como mentales. que pueden ir desde una simple lesi6n has
ta la muerte, por ello el legislador incluy6 dentro de la Ley un 
capftulo denominado "Riesgos de Trabajo", en el que se pre~een li 
realizaci6n y consecuencias de esos infortunios y se determinan -
lrs indemnizaciones que les corresponden por ese conce~to. 

Los riesgos de trabajo son definidos en la propia Ley como -
"los accidentes y enfermedades a que est!n expuestos los trabaja
dores en ejercicio o con motivo de su trabajo: es decir, que son 
contemplado como acontecimientos de realización probable; -

De.acuerdo con la teorfa del "riesgo de.la empresa" admitida 
por nuestro derechJ, por virtud de la cual el patr6n es responsa
ble de los riesgos que genera su industria por ser estos una con
secuencia del funcionamiento de la empresa y ·por ser el quien ob
tiene los mayores beneficios de 1as mismas. el patrono debe de -
responder por los riesgos de trabajo que sufran sus trabajadores, 
responsabilidad que comprende no s6lo el pago de una cantidad de~ 
dinero en concepto de indemnización, sino tambiéri la obligaci6n -
de proporcionarles la atención m~dica necesaria para que recupe~-

ren su salud y, en. caso necesario, para su rehabilitación. · 

Sin embarg.o. cuand·o el riesgo se acaciana por una acci6n in
tencional del trabajador, realizada por sf o p6r otro;· por no es
tar el t~abajador eri estado de lucidez, ya sea por· encontrarse en 
estado de embriaguez o ba·jo los efectos de alguna droga enervante 
o de algGn tóxico, nlvo que estos Qltim'os los hub.iere ingerido -· 
por pr•scripción m~dtca .y hubiere hecho del c~noctmiento del pa-~ 
tr6n esa circunstanch exhibi~ndole .dicha prescripción suscrita -
por un médico; por. dila o por intento de suicidi.o, no ex'fste obl! 
gaci6n·de 1ndemn.iza~, si.no· ·sólo la d!! procurarle los primeros 
auxilios y cuidar su trasladp a ~u domitilio o a.ün hospital. . . 

El .rfes~o de t~abajo, pue~e traer como ~onsecuen~ia.una inca· 
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pac1dad temporal, incapacidad permanente .total, incapacidad perm.:!. 
·nente parcial o la muerte. 

. Luego entonces, siendo di~tintis las consecuencias que puede 
traer consigo un riesgo de trabajo, las indemnizaciones que por -
ese concepto se paguen tamb i ~ n ser fo distintas, s.egan . e 1 daño que_ 
en cada caso se cause. 

Si el riesgo de trab~jo trae como consecuenciJ una incapaci
dad temporal en el trabajador, la indemnizaci6n que por ese con-
~epto le corresponda consistir& en el pago Integro de los salarios 
que deje de percibir durante todo el tiempo que perdure la imposi 
bilidad para trabajar. En estos casos tanto el trabajador como~ 
patr6n pueden solicitar, si la incapacidad ya se prolong6 .m&s de 
tres meses, una revisi6n médica para que se de.termine si el traba 
jador debe de seguir sometido al mismo tratamiento o procede la = 
declaraci6n de ·su incapacidad permanent• ~ el pago de la indemni
zaci6n que le corresponda por ese concepto. El trabajador tendr~ 
derecho al pago fntegro de su salario en tanto no se det~rmine o 
se de~lare .su incap~cidad permanente. -

Cuando la cons~cuencia de un riesgo:de trabajo es una inc~pa 

ci dad permanente parcia 1 , 1 a i ndemn i zac i 6n . correspondiente a 1 t r_! 
bajador consistir! en la determinaci6n de un porcentaje que varia 
r! entre el mbimo y el mfnimo fijado en la.tabla de valuación de 
incapacidades permanentes, y que se.calculará.sobre el total d~ -
la tndemntzac16n que corresponderfa si la incapacidad hubiera si
do permanente total, e~ decir, tomando como base el importe de -
mil riove~ta y cinco dfas de salario. Para calcular el porcentaje 
de la iridemnización, entre el máximo y el mfnimo fij~dos en la ta 
bla de valuación, se tomar!n en consideración circunstancias ta-= 
les como la edad del trabajador, la importancia de la incapaci--
dad, la mayor o menor aptitud que se conserve para.ejercer activi 
dade~ remuneradas semejantes a su profesi6n u oficio. · ~ 

En el caso anterior se ha establecida una. var1anie que pue-
de ser determinante para que el monto de la ind~mnización se fije 
de una.cantidad que exced.a al mhimo porcentaje fijado en la tabla 
de ~aluaci6n~ esto es, cuando el trabajador queda imposibilitado 
para volv~r a desempeftar su oficto>o profesión, caso en el que li 
incapacidad permanente parcial puede ser equiparada a una incapa~ 

cidad permanente total, y en tal virtud~ la Junta puede aumentar 
la indemnización hasta el monto que le corresponderla st hubiera
sufr1do una incapacida~ permanente total, pa~a lo .qu• tomará en 7 
cons14eraci6n la importancia. de ·1a profes16n y la po~ibtlidad de 
desempeftar otra similar que le ~er~1ta obt~ner ingresos semejan-= 
tes. · 

Si,. la· incapacidad .permanente total es h consecuencia .del ~ 
. riesg~ de trabajo; la 1ndemntzact6n a la que se hace acreedor el 

trabajador cons1 ste en el importe de .mil noventa. y cinco dhs de: 
·salario. 

La indemniztc16n f~jada en la Ley Para 1~s caso~ en que la • 
~uerte sea 1•· consecuencia de un riesgo de trab•Jo consiste en el 

1 ~ 
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pago de dos meses de salario para gastos funerarios y en el impor 
te de setecientos treinta dfas m~s de salario. -

. En cuanto al salario que se debe de tomir en consideracf6n -
para la cuantificaci6n de las indemnizaciones citadas, el artfcu
lo 484 de la Ley Laboral nos dice: "Para determinar las. in"demniza 
ciones a que se refiere este Tftulo se tomar! como base el salarfo 
diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumen 
tos posteriores que correspondan'al empleo que desempeftaba hasta
que se determine el grado de la incapacidad, el de la fecha en qÜe 
se produzca la muerte o el que percibfa al momento de su separa-
ci 6n de la empresa. 

No obstante la disposición antjriormente descrita, existe -
otra en el mismo ordenamiento (art. 486) que limita el salario dia 
rio que se debe de tomar en cuenta para cuantificar el monto de :
las indemnizaciones por riesgos de trabajo al doble del salario -
mfnimo vigente en la zona económica en la que se encuentre la em
presa en .1 a que ocurrfo el riesgo. A 1 guna s dudas se han sus e itado 
en torno a la interpretación de· la disposici6n que establece la -
1imitaci6n anterior, en cuanto a que si se trata s61o del salario 
mfnimo general o tambi~n del mfnimo profesional• A este respecto, 
el criterio de la Suprema Corte ha sido en el sentido de que se -
puede tratar de ambos, es decir del mfnimo general o profesional, 

, segOn el ~ue percibiera el trabajador. Esta interpretaci6n, aun 
cuando representa un beneficio para aquellos trabajadores que per 
ciben un salario mfnimo profesional, nos parece incorrecta, ya .:: 
que al referirse la citada disposici6n al "doble del salario mfni 
mo de la zona econ6mica a la qu~ corresponda el lugar de presta-= 
ci6n del trabajo", quizo hacer menci6n al salario mfnimo general, 
que es el único que se fija por zonas econ6micas, y no asf al mf-

. nimo profesional, que se fija de acuerdo a la mayor capacitaci6n, 
aptitudes y habilidad que.se requiere para la realización de un 
trabajo. · .. 

. ·Volviendo a la disposici6~ que limita el monto del salario --
_que se debe de tomar como base para cuantificar estas i~demniza-
ciones,, la misma es indudablemente arbitraria e injusta, pues no. 
existe raz6n alguna que la justifique realmente, maxime si toma-= 
mos en cuenta que el riesgo de trabajo le ha ocacionado a su vfc
tima un dafto tanto ffsico como mora\ imposibl~ de compensar cQn -
una indemnizaci6n, por muy amplia que sea, pues no le reintegrar& 
las facultades perdidas o disminuidas, ademh de qu·e, mientras ina 
yor sea la cant'idad que reciba en concepto de indemnizaci6n, le::-
sera m4s,f4cil solventar sus necesidades. · 

.Por, otra ~arte,· c~eemos que las indemnizaciones que se han -
fijado en favor de los trabajadores que sufren una incapacidad -
permanente parcial o total a consecuencia de .un riesgo de trabajo. 
son insufic1entes para resarcir ·a1 trabajador las ganancias que -
ha dejado de percibir por la disminuci6n o p'rdida de sus· aptitu
des, sin e~bargo, parece razonable el comentario que a este res-~ 

. pecto hace el Lic. Francisco de Ferrari: •si elpatrono debfa pagar 
una indemniiaei6n en todos los casos de accidentes d~ trabajo, fue 
ra o no responsable de htos, parec.16 justo que aquel la repar1ci6ñ 
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no fuera como compensac16n, necesariamente equivalente al .daRo -
real sufrido por et obrero. Solamente 1~ reparación de .una parte 
del dafto exper1mentado debfa quedar a cargo del empleador." (5) 

Existen tambiAn algunos casos en que los riesgos de trabajo 
se producen como consecuencia de una falta inexcusable del patro7 
no, es decir, que aan cuando aquél no realiza una conducta dolosa 
para propiciar la realizaci6n del riesgo, el mismo se produce por 
no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para preve
nirlo y evitarlo. El artfculo 490 de ·ta Ley Federal"del Trabajo 
detérmina en que casos existe falta inexcusable del patr6n, en -~ 

los cuales la Junta puede incrementar el monto de la indemnizaci6n 
hasta en un 251 más. 

·Por Gltimo, es conveniente recordar que conforme ai ártfculo 
60 de la Ley del Instituto Mexicano del Segur~ Social, esta Oepen 
denc i a se subroga en la obli gaci 6n que 1 a Ley Federa 1 de 1 Trabajo -
impone a los patrones respecto de las responsabilidades derivadas 
de los riesgos.de trabajo, cuando aquellos han ase9ur'ado a sus -
trabajadores contra los mismos. 

b) INDEMNIZACION POR REAJUSTE OE PERSONAL. (ART. 439 L.F.T.} 

. Al hacer referencia al principio de estabilidad en el empleo, 
dijimos que el mismo tiene como finalidad procurarle al trabaja-
dar la conservac16n de su empleo mient~as asf 1o desee y no surja 
una causa que justifique la termi~act6n de la relaci6n laboral. -
Las causas que legalmente justifican la termlnaci6n de una rela-
ci6n de trabajo se ~ncuentran expresamente determinadas en los ar 
tfculos 53 y 434 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, aun:
cuando no se establece en forma expresa. las c•usales de rescisi6n 
contenidas en los artfculos 47 y 51 del propio ordenamiento tam-
bi~n· pueden ser consideradas como causas de terminaci6n de la re
laci6n de trabajo, ya que justifican la misma. 

Ahora bien, en el artfculo 439 de la Ley se encuentra una 
d1sposici6n que parece se~ contraria a los fines del principio de 
estabilidad ~n el .empleo, pues en ella se acepta que el patr6n 
pueda dar por terminada la relaci6n de trabajo con algunos traba
jadores cuando la implantaci6n ~e maquinaria o de nuevos procedi
mientos d.e trabajo hagan necesaria la redúccí6ri .del personal, lo_ 
cual lo deber§ hacer previo convenio celebrado con ~1 sindicato -
titular del cont~~to colectivo de trabajo qué rige dentro de la -
empresa o previa autorizaci6n d.e la Junta de Conciliac;6n y Arb.i
traje. 

Decimos que parece ser una medida contraria.al principio de 
~stab111dad en el empl~o en virtud de que autoriza al patrorio pa= 
ra que df por terminada ·la re 1ac.i6n de trabajo co11 a 1 gunos de sus 
trabajadores aun cuando ~ubsi sta la materia de trabajo que mot1v6 
la contratacf6n; aquellos no hayan dado causa para la terminaci6n, 
ni se presente una. causa que realmente haga imposible la continua 
c14n de 1~ ·relac14~ 4e trabajo. Sin embargo, de la misma manera
que Ju.sttfjcamos la presencia. de la clausula de .exclusi6n contem::-
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plada en el Oltimo p4rrafo del artfculo 395 de la propia Ley. por 
su finalidad protectora de los organismos sindicales, también nos 
parece acertada la disposici6n en comentario, pues si bien es --
cierto que la misma admite la separaci6n de los .trab~jadores sin_ 
haberse agotado la materia de trabajo, sin haber dado causa para 
ello o sin haberse presentado una causa que realmente haga imposT 
ble la contfnuaci6n de la relaci6n laboral, también lo es que, a
nuestro parecer; la misma est! fundada en el provecho y beneficio 
de 1~ colectividad, ya que a medida que ésta va creciendo, tam--
bfén sus necesidades van en aumento, y la satisfacci6n de las mis 
mas depende en gran medida de los bienes producidos por la indus= 
tria. la cual necesariamente tiene que recurrir al uso de medios 
m!s r&pfdos y eficientes para cumplir con su cometido, y ello--= 
trae'com{consecuencfa la mecanizaci6n de las empresas, la moder
nizac16n de su maquinaria y la implantaci6n de nuevos sistemas de 
trabajo que, a su vez, traen aparejada la necesaria reducci6n de 
personal. · -

Se tom6 en consideraci6n la innegable realidad del progreso, 
al cual.no puede permanecer ajeno el sector empresarial. 

Respecto al hecho del reajuste de personal con motivo de la 
implantaci6n de·maquinarta·en las empresas, el Lic. Euquerio Gue
rrero opina: "Considerando a la industria en su conjunto, se ha -
dicho·~ue. la simplff1cacf6n en l~ maquinaria no produce el desem
pleo, pues si bien.en una· empresa, particularmente considerada, -
püede ocurrir la disminuci6n del personal, la mayor industrializa 
ci61i empuja la apertura de nuevas fuéntes de trabajo que ofrecen :
oportunidades de empleo en mayor escala. El problema c'onsistirá, 
en todo caso, e~ la capacitacf6n adecuada del personal." {6) 

Los trabajadores reajustados, es decir, los que son separa-
dcis de sus empleos con motivo de la tmplantaci6n de maquinaria o 
de nuevos sistemas de trabajo, tienen derecho a percibir una in-=· 
demnizacj6n consistente en el importe de cuatro·meses de salario 
y veinte dfas de salario ,por cada uno de los anos de servicios --= 
prestados o una cantidad m~yor si asf se hubiere pactado. 

El importe de esta inde~ntzaci6n nos parece adecuada si toma 
mos en consideraci6n que la relaci6n de trabajo la es U dando por 
termiriada el patr6n en su propio beneficio, Jues no se trata de -
aquellos casos en que el trabajador es separado por despido o res 
cis16n sin mayor consecuencia interna ~n la fuente de trabajo, .sT 
n.o que en este caso el efecto del reajuste va a ser la obtenci6n
de un ,mayor beneficio econ6mtco para el patr6n, que se producir&
por la .implantaci6n de.maquinaria o de nuevos procedimientos de= 
trabajo que Je va~ a pr~piciar rapidez y aumento en la producci6n. 

Ahora bien~ para que se pueda llevar a cabo un reajuste de 
personal, es necesario que previamente se celebre un convenio en
ese·sentido con el sindicato titular del contrato colectivo de-= 
trabajo que ri gé .1 as re lac tones obrero-patronal es en la empresa, 
o a hlta de este, se requiere 1a autorizac16n de 1a Junta. Si no 
existe el referido convenio o, en su caso, la autorizaci6n 'de la 
Junta, y l~s trabajadores son separados de su· empleo. estaremos ~ 
ante un caso tfpico de despido injustHtcado~ en el que los trab! 

:, 
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jadores podrán hacer valer cualquiera .de los derechos consignados 
en el artfculo 46 de la Ley Laboral, es decir, podr~n demandar su 
indemntzaci6n o su reinstalaci6n, con el consecuente pago de los 

. salarios cafdos en ambos casos. . -

Sin embargo, lqué ocurre si en el juicio se demuestra que la 
separaci6n de los trabajadores fue una consecuencia necesaria de 
la implantaci6n de maquinaria o de nuevos sistemas de trab•joi, = es decir. que exi sti6 un reajuste de personal sh haberse observa 
do los requisitos formales para ello. -

La Ley no nos dice nada al respecto. pero creemos que en ca~ 
so de que el trabajador sea reajustado sin haberse llevado a cabo 
las formalidades necesarias para ello, es decir, que no se hubie-
re celebrado un convenio ni solicitado la autorizaic6n de la Jun
ta, y lograra demostrar dicha circunstancia, es decir, que fue S! 
parado de su empleo con motivo de la imp1antaci6n de maquinaria o 
de nuevos sistemas de trabajo que hicieron necesaria la adopci4n_ 
de esa medida, la condena al patr6n deberfa ser, no la consignada 
para los casos de despido injustificado, sino la consistente en • 
el pago de la indemnizaci6n que al trabajador le hubiera corres-
pondido por el reajuste, ya que el mismo verdaderamente existi4 y 
le esU redituando al patr6n sus beneficios. Pero ademh, compren 
derfa también el pago de la cantidad que en concepto de salario :
hubiera percibido desde la fecha de la separaci6n a la fecha en -
que se le haga entrega de la indemnizaci6n, cantidad que no.nece
sariamente seda considerada comó pago de salarios vencidos, ya -
que si se ha demostrado que existi6 el reajuste, es evidente que_ 
no se pudieron generar salarios vencidos a partir del momento en_ 
que ocurri6 ~quél, sino que tendrfa ~l carácter de una sanci6n im 
puesta al patr6n por no haber cumplido con los requisitos legales 
necesariós para llevar a cabo el reajuste y por no entregar al -
trabajador la indemntzaci6n correspondiente en el momento de la -
separa.ci6n, causándole con ello un perjuicio que va a ser resarcido 
con dicha cantidad. 

La adopci6n de .. esta .medida serfa aplicable s6lo para aque--:
llos casos en que el trabajador demandara su indemnizaci6n y no • 
su reinstalaci6n, pues•en este atlimo caso, aun cuando el patr6n 
se excepcionara aduciendo que la separaci6n· del trabajador fue ni 
cesaria por la implantaci6n de maquinaria o de nuevos sistema~ di 
trabajo y que, por lo tanto, se trat6. de un reajuste y no de un -
despido injustificaaoj el s61o hecho de no haber cumplido con los 
requisitos leg~les para llevarlo a cabo har4 injustificada 1a se
paraci6n del trabajador, por lo que tendr5 la' obltgaci6n de rein! 
talarlo. ' · 

Asf pues,· 1~ falta de cumplimiento de los requisitos legales 
establecidos para llevar a cabo un reajuste de personal tendrfa -
un efecto distinto en la acci6n de indemnizaci6n y en la ~e rein.! 
talac16n. En el primer caso el reajuste se considerarfa v411do -
pa~a el efecto de proporcionar al.trabajador un mayor beneficio -
econ6mico, mientras que en 'el segundo serh flegal, para el efecto 
de garantizarl• al trabajador el principio de estabilidad en el -
empleo. · 
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c) INDEMNIZACION POR TERMINACION COLECTIVA DE LAS RELACIONES DE -
TRABAJO. 

Dentro de una relaci6n de trabajo pueden ocu·rrir'ciertos he-
chos ajenos a la voluntad de las partes que traen como consecuen
cia el cierre definitivo de las empresas o la reducci6n .de sus -
trabajos, lo que a su.~ez propicia la terminaci6n colectiva de 
las relaciones de trabajo. 

·La Ley Federal del Trabajo, en su artfculo 434, determina co 
mo causas de terminaci6n colectiva de las relaciones laborales 
las ~igutentes: 

I.- La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al pa--
tr6n, o su incapacidad ffsica o mental o su .muerte. que produzca_ 
como consecuencia necesaria, inmediata y ~irecta, la terminación 
de los trabajos; -

II.- la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explota-
ct6n; · 

III.- El ~gotamiento de la materia objeto de la industr~a -
extractiva; 

IV.- El vencimierito del tArmtno, la terminacf6n de la obra o 
el agotamiento del capital 1nvértido en las. relaciones de trabajo 
celebradas para la explotaci6n de minas que carezcan de minerales 
costeables o para .la restauraci6n de minas abandonadas o paraliza 
das; y · -

V.- El concurso o la quiebra l~galmente declarado, si la au
toridad competente o los acreedores resuelven el cierre definiti
vo dt la empresa o la reducci6n definitiva de sus trabajos. 

La presentaci6n de ~ualquiera de estas causas de terminaci6n 
colectiva de las relaciones de trabajo es, como ya dijimos, ajena 
a la voluntad de las p~rtes. Jin embargo, el patrono o sus herede 
ros, deberln pagar al tr•bajador una indemnizaci6n por los. daftos
que le ocaciona la terminaci6n imprevista 'de la relaci6n de traba 
jo, ~a que el hecho de que el acontecimiento que propicia dicha : 
terminaci6n no le sea ·imputable al patrono~ no lo releva de la -
obltga~i6n de responder a sus trabajadores por los danos que se -
les ~cactonan, pues como ya se dijo, debe de responder por los -- . 
riesgos. ·y consecuencias que se derivan de su fuente de trabajo. 

La tndemnizact6n ~ue se le condena a pagar en estos casos -
comprende el importe de tres meses de .salario, monto que nos pare 
ce adecuado en atenci6n a que el acontecimtento que propicf6 la = 
ter•inact6n dt la relaci6n de trabajo estl perjudicando a ambas -
partes • 

. Es probable que en ciertos momentos se pudi~ra considerar co 
mo injusto el hecho de que, despuh de que el patr6n se encuentra 
en un est~do de tncapactdad f{sica o mental o de que ha muerto, -
se tenga que pagar a1 trabajador una indemnizact6n consistente en 

. . r 
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el importe de tres meses de salario, pues encima de la pena moral 
que implica cualqui~ra de esos acontecimientos y los ga~cos que -
se puéden derivar de los mismos, es posible que el obligado sea -
una persona de escasos recurso~ econ6micos, en virtud de q~e. pa
ra que ese acontecimiento propicie la terminaci6n de la relación 
laboral. por lo regular se trata de patrones en pequeños comer--7 
cios o en labores dométicas. Sin embargo, aun cuando esa circuns 
tancia se presentara, es indudable que el· trabajador está sufrtei 
do un daño al verse repentinamente sin empleo y sin manera de ob= 
tener los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades y 
las de su familia, por lo cual es necesario otnrgarle una indemnT 
zaci6n que lo ayude a superar ese momento. -

Volviendo a las causas que motivan la terminaci6n colectiva 
de l~s relaciones de trabajo, s6lo en los caso1 previstos en la -
fracci6n IV del citado artfculo 434 el patr6n queda eximido de la 
obligaci6n de pagar alguna indemnizaci6n, y esto es asf porque -
desde el momento en que se inicia la relaci6n de trabajo, el tra
bajador sabe que la duraci6n de la misma se encuentra limitada al 
cu~plimiento de una condici6n estipulada, por lo que al cumplirse 
la misma no se le causa daño o perjuicio alguno, en virtud de no 
haber si~o imprevista ni arbitraria la terminaci6n. -

Por otra parte, y como un intento más de mantener vigente en 
lo máximo posible el.principi~ de estabilidad en el empleo, se --
pr•vee en la propia Ley Laboral que para el caso de que el patr6n 
reanude las actividades de su empresa o cree una semejante, ten-
drá. las obligaciones consignadas en el artfculo 154 del mism6 or
denamiento que dice: "Los patrones estar~n obligados a preferir -
en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexi~anos de --
quiene~ no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamen-

• te por mayor tiempo .•• " 

d) IflDEMNIZACION POR SUSPENSION COLECTIVA DE LAS RELAC.IONES DE -
TRABAJO. 

Al igual que existen.causas que propitian la terminaci6n co
lectiva ·de las relaciones de trabajo, tambi~n existen circunstan
cias y factor~s ajenos a la voluntad de la~. p~rtes que imposibili 
tan la. continuidad y el desarrollo normal de las relaciones de -= 
trabajo dentro de una empresa y que hacen necesaria la suspensi6n 
temporal d~ los trabajos; a estas al timas la 'Ley las encuadra den 
tro de su capitulo denominado •suspensi6n Colectiva de la~ Rela-= 
ciones de Trabajo" y las llama "Causas de suspensi6n temporal de 
las rel~ciones de trabajo en una empresa o establecijiento." 
(art. 427). . . 

·Aun. cuando .en el capitulo respectivo de nuestra Ley Federal_ 
del Trabajo se habla de una ~uspensiOn" colettiva de las "relacio-. 
ne~ .de trabajo, es conveniente recordar que.esta suspensJ6n afec
ta s61o a las .obliglciones primordiales derhadas de toda rela-
cf6n hboral como son_ la pre~taci6n del servicio y el.pago de un_ 
salario, asf como aquellas que sean su consecuencia directa, pero 
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no la de todas las demSs, pues ello implicarfa, en primer ·l~gar:~ 
no·una suspensi6n en la relaci6n. sino una terminac16n de la mis
ma y, en segundo lugar, de admitirse la suspensi6n de todas las -
obligaciones, se llegarla· al absurdo de permitir que tanto traba~ 
jadores como patrones pudieran cometer en contra del otro o de -
sus familiares, durante el tiempo que perdurara la suspensi6n, in 
jurias, malos tratos, etc. que hartan imposible la continuaci6n-:: 
de la relaci6n de trabajo al reanudarse los trabajos, pero que no 
podrfan invocarse como causales de rescisi6n por haber ocurrido --
con mucha anterioridad. Por ello .insistimos en que se trata de -
una suspensi6n de las obligaciones pr.tmoridales de prestar e·1 ser 
vicio y de pagar el salar:io, asf como hs derivadas de ellas, P!. 
ro que continuan subsistiendo otras de vital importancia como son 
la lealtad, la honrade~ y el respeto mutuos. y que la violaci6n.
de estas se puede invoc~r como causal de rescisi6n aun cuando se · 
encuentre suspendida la relaci6n de trabajo. ~ 

·A continuaci6n transcribi~o~ una ejecutoria de la Suprema ~~ 
Corte que., aunque ·no se refiere espedficamente a las relaciones 
colectivas de trabajo¡ nos sirve para darno.s cuenta.que en .. los ci. 
sos en qUe se encuentra suspendida legalmente liria relaci6n de tri/ 
bajo, continuan vigentes algunas obligaciones: "La suspensi6n de-· 
un contrato de trabajo -resoJvi6 .la Suprema ~orte de Justicia de:: 
la Naci6n en el· amparo directo 512/52- ·sl51o 1mplic1 que las par-
tes.dejan de estar obligadas a cumplir con 1asobligacf~nes de ca~· 

rfcte.-.·positivo, como lo son el pago de salario, por pute del P! 
tr-6ri y la prestact6n del servicio, por parte del trabajador; y de 
m!s obligaciones;Pactadas; mis no las que c.onsisten en abstencio7 
nes ya que no puede co.nsiderarse que el '/fnculo jurfdico.de trab.! '. 
jo haya dejado de existir; pues de admtHrse se llegarfa al absur. · 
do de considerar que no 1 ncu rre en· fa 1 ta e 1 trabajador que debi eñ '. 
do mantener los secretos de fabricaci6n de su patr6n, durante· una ' 
lfceni:i.a'. los rev.elá y lucra con ellos, da mal tr1to a -su patr6n o 
a sus,fam11.1ares ó fncurre"en las diversas prohibiciones legalmen 

'te consideradas cor,o casos de rescisi6n del contrato de traba-= 
jo. • ( 7) . . . 

'par.tiendo .de la base de que el vfnculo jurfdico-laboral per
manece vigente ·y que se suspenden únicamente las obl igacfones -
p~i mordiale$ de cada una de las partes, el principio de.estabili
dad en el empleo. no se ve afectado, ya que al desaparecer el obs
tlcülo ~otivo de'.1a'suspensf6n.de los tr~bajos e~ la empresa, nue 
vamente se actualizan y cobran vigencia todes las consecuencias·-:: 
jur.fdfcas que nacen de hs relaciones obrero"'.patron~les •. · 

: oe' acuerdó• al .art.fculo 427 de. nuestro ordenamiento' leboral. 
son .causi de suspensf.~n colectiva de lu: re1ac1.ones de tr~bljo eñ 
una e~p.r~s• o establecimiento las sfgu1entes: · · · · 

: l.- la fueru ~ayor o caso .. forttifto no i111putable •1: patr6n • .2,' 
o s.u incapacidad. fh1'<:1 o .mental o su muerte. que produzca co110 -- · · 
consecuencil necesaria, irt111e~iata y ·directa• la suspensUn de los 
trab•'JHL · · · · · · . . · . · ... : · . . 

': ••.. >' 

.· .• U~.,; ,La fil ta de :~~teri~. Prhia,· no. h1pu~able a~ .p1tr6rii 
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III.- El exceso de producci6n con relaci6n a sus c9n~iciones 
econ6nifcas y a las c1rcunstancias .del m.ercado; 

IV.- La 1n~osteabilidad, ·de naturale~a temporal, notdria y -
•anifiesta de la explotaci6n; 

. . 
V.- La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para 

la prosecuci6n normal de los trabajas, si se comprueba plenamente 
por el patr6n; y 

· VI;-. La falta de mfnistraci6n por parte del Estado de las can 
tidades que se'haya obligado a entregar a las empresas con las --
que hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aqu~llas. 

sea~ indispensables. · 

En 11 ley se ~stablece que el monto de la fndemntzaci6n que 
·corresponde a los trabajadores por la suspensi6n colectiva de lai 
relaciones de trabajo seri determinado por la Junta, sin que en-· 
nfngQn caso pueda exceder del f111porte de un mes de salario, debi~n
dose de t.oniaren éons1denci6n al momento de fijar la misma el --
·tiempo probable de .la suspensión ·de·los traba'jos y la posibilidad 
de que Jos trabajadores encuentren un nuevo emp 1 eo. 

Es evid~nte que en los casos de suspensi6n colectiva de las 
relaciones de tr1ba.jo, e.l dailo que se. les causa a los trabaja~o':' 
res por ese' Motivo es Menor al que se les causa cuando se da por 
ter11fnada la rehci6n· de trabajo. por causas no imputables· a .ellos: 
pues en la terminaci6n el dailo no s61o consiste en la pérdida del 
empteo,.~ino:tam~ffn en la de todos aquelloJ derechos derivado~ -
de la prestacf6n del servicios como son}~ ant1gUedad, derechos es 

· calafonarios. sila.rio por. ciiota diarta, y dem&s prestaciones, qui 
son dtffcfles de obtener en forma fnmedfata en cualquier otra em
presa como trabajador de nuevo ingreso; mientras que en los casos 
de s.uspensi6n colectiva el dailo se reduce a dejar temporalmente - . 
al trabajador sin su empleo, y consecuentemente sin su salario, -
pero sigue conservando todos sus derechos que adqui r16 con motivo 
.de la prestaci6n de sus servfcios,_·los. que tendrin vigencia nueva 
mente.a partfi"-del momento en que se re.inicién los trabajos en Ji 
empresa; por esos motivos las f~demnfzaciones:ftjadas para uno y. · 
otro caso son distintas, ya que mientras en la term1nad6n de. la-· 
relaci6n de trabajo la 1ndemnizaci6n pretende: compensar al traba':' 
jador por las consecuencias funestas que se derivan. de h .propia 

. separacf6n, en la s·uspensi6n colectiva la in.demnizacHit t1erit: por 
objeto proporcionar .al trabajador una ayuda ,Para que. pueda sub--· 
sistir mfentras se reanudan los trab1jos o~ en su clso,; Mientras 
encuentra un nuevo tra~ajo, · · · · · · - · . . . 

Por últflÍlo, si la su~:;~nsi6n 'se lleva a cabo 'sfn h auto.ri.
zacfiSn de h Jun.~~ d~ ConcJliac16n y' Arb1 traje o. 11· que se 1'1ev6.:_ 
• cabo no e.1 •~r'uoad• por la propia autoridad, los .derechos a· que 
H h.!C!l'!. icreectores los trabajado.res son tos lfsmos que· les ·.co--;.. 
rresp·ond•n pllr desptdo iflJustfftca~o; 1• que no eitfSt.14 •ot iyo -
que: leg1·111ente Justittcar•. la suspens16n colectH1 .. d, lJs ·relac:f.2, 
nes·.de trabajo.·· · 
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~) INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD FISICA·o MENTAL DE UN TRABAJADOR 
· NO DERIVADA DE UN RIESGO DE TRABAJO. 

Asf como los trabajadores se encuentran expuestos a sufrir -
accidentes con motivo o en ejercicio de su trabajo. asf también -
se encuentran expuestos a sufrir accidentes y enfermedades fuera 
del ejercicio del trabajo o por motivos distintos al mismo; a los 
primeros, como ya vimos, se le ha llamado "riesgos de trabajo", a. 
los segundo~ precisamente por no tener ninguna relación con el -~ 
trabajo y ser· acontecimientos a los que nos encontramos expuestos 
todos, trabajadores o no .trabajadores. los podemos denominar ·-
"riesgos naturales". 

La realización de un riesgo de trabajo que produzca. una inca 
pacidad en el trabajador, cualquiera .que sea su naturaleza. hace
nacer para el patr6n la obl igaci6n de pagar una indemnizaci6n, coñ . 
excepción de aquellos ca~os en que por Ley se encuentra expresa-~ 
mente eximido de esa obligacf6n por haber ocurrido el riesgo por_ 
una conducta dolosa o culpable del propio trabajador. Esta obli-. 
gacf~n deriva, como ya dijimos anteriormente, de la aplicabilidad 
de la teorfa del "riesgo de la empresa", que lo hace responsable. • 
de l6s accidentes y enfe~medades que sufren los tfabajadores en = · 
ejeicicio o con motivo del. trabajo, por ser estos una consecuen--, 
cia directa del funcionamiento de la empresa; pe~o cuando el tra~·. 

baj~dor ~ufre un accidente por motivos ajenos a la prestaci6n del 
servicio, la regla general aplicable es que el patr6n no tiene --
11inguna responsabilidad ni obligaci6n, pues el infortunio deriva . 
~e un hecho natural o fortui~o ajeno a ·su industriá. . .. "'." 

Sin embargo, en el artfculo 54 de la Ley Laboral. al hacerse 
referencia al .contenido de la fracci6n IV del precepto inmediato 
Jnterior,· que determina como causal de terminaci6n de la relaci6ñ 
~e trabajo: "La incapacidad .ffsica o .mental o inhabilidad mani--
fiesta de.l trabaj:idor. que haga imposible la prestaci6n del traba 
Jo',', se establece· que en ese caso el patr6n tendr! la obligaci6n: 
de cubrirle al trabajador el importe de .un mes de salario ademh 
del importe correspondiente a su prima de antigUedad o, de ser po 
sible, y si asf lo desea.el trabajador, proporcionarle un émpelo
co~patible cori sus aptitudes, pero s6lo en. el caso de· que la inc! 
pacidad o inhabilidad no sea consecuencia de.un riesgo de trabajo. 

La adopci6n de esta medida nos parece Justa, pues ~un cua~do 
el patr6n no es responsable de. la incapaddad o de la inhabilidad 
del trabajador.que lo imposibilita para c~ntinuar prestando sus -

. servidos, lo cierto es que a partir de ese mo.mento· la s1tuaci6n_ 
para el trabajador se torna diffci 1, pues se. encuentra sfn einpleo 
y con. la carga de una ·1n¿apacidad que le impide volver a trabajar 
o. que le. dificulta· éncontrar un trabajo adecuado a sus aptitudes. 
por 1~ ~ue no serfa just~ que el patr6n ~ejara en esos momentos a 
su~süerte y sin ninguna ayuda a· un trabaJador que le fue Gt11 y -
del qüe se: sirv16 .mlentras.estuvo en pleno uso de sus facultades. 

. . Ahora .bien, es nece~ario que.la tncapaci~at ffsica o men~at 
··o la t·nhabflidad manffiesta del traliaJador que haga.imposible la-

, ., . . -
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prestaci6n del trabajo, sea considerada como permanente y no s6,ü 
temporal, pues en este Qltimo caso el efecto serl el de· la suspen 
ci6n temporal de los efectos prfmordial~s de la relaci6n de trabi 
jo, es decir, de la obligaci6n de prestar el servicio y li de pa= 
gar el salario mientras subsista la imposibilidad para trabajar, 
de conformidad con lo establecido en la fracci6n II del artfculo-
42 de nuestra Ley Federal del Trabajo. -

4.- MONTO Y FORMA DE PAGO DE LAS INOEMNIZACIONES EN LA LEY FEDE-
RAL DEL TRABAJO VIGENTE . 

. Durante el transcurso del presente cap ftul o, al referir.nos a 
los diferentes casos de terminaci6n y suspensi6n de la relaci6n -
de trabaio en los que se genera el ·derecho a percibir una indemni 
zacidn, hicimos también menci6n al monto de las mismas y dijimos
~ue ~onsistfan en: -
1.- Despi~o injustificado: 
a) Tres meses de salario, veinte dfas de salario por cada ano de 
servicios prestados y salarios vencidos,.cuando el patr6n se exi= 
me d• la obligaci6n de reinstalar al trabajador, por encontrarse 
éste en alguno de los casos de excepci6n previstos en el artfcul~ 
49 de la Ley Laboral. . · . . 
b) Tres meses de salario y salarios vencidos, en los .casos en que 
el trabajador demanda su indemrtizact6n y nunca es reinstalado. 
c) El importe de los salarios vencidos, cuando el trabajador de--. 
marida sti tndemnizaci6n pero durante el transc~rso del juicio es -
reinstalado. Est~ caso no se encuentra expresamente previsto por 
la Ley, sin embargo, tanto las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje 
como los Tribünales Superiores, han admitido el c~iterio de que -
cuando el trabajador .es reinstalado durante el transcurso del jui 
cio, cualquierd que hay~ sido. la acci6n intentada, la condena al
patr6n, en caso de que se demuestre la injustifitaci6n'del despt= 
do, consistir4's61o en ~1 pago de los salarios cafdos·que se cau
saron desde la fecha de la separaci6n a la. fecha de la reinstala
cf6n. 
d) El importe de los sala'rtos vencidos, cuando el trabajador de-
manda ~u reinstalaci6n. 
2.- Rescisi6n o retiro del t~abajador: 
a) Tres meses de salario, ·salarios vencidos y el importe de los -
salados de la mitad del tiempo de'servicios·. prestados, cuando la 
relaci6n de. trabajo se celebr6 por tiempo det~rminado menor de un 
ano~ . · · · · · 
b) Tres meses de salario, salar·ios vencidos, seis meses de· salario 
por .el ptfmer ano de servicios prestados y veinte dfas mh por ca 
d.a uno de los anos siguientes en que se hubiera prestado el servT 
cio; cuando la' relacf6n de trabajo fuera por tiempo determinado :
mayor de. un ano. 
e) Tres meses de salario, salarios vencidos y veinte dhs de sala
r.fo por cada :uno de los ifft.os de servicios prestados. cuándo la -
relaci6n de trabajo fuere por tiempo indeterminado. · 
3.- Riesgos de trabajo: 
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a) El pago fntegro de los salarios mientras subsista la.impostbt~ 
lidad para trabajar, cuando el riesgo de trabajo traiga como con
secuencia un incapacidad .temporal. 
b) Cuando el riesgo ocaciona una incapacidad permanente parcial, 
el monto de la indemn1zaci6n correspondiente consiste en una can7 
tidad que variar~ entre el m~ximo y el mfnimo del porcentaje fija 
do en la tabla de valuaci6n de incapacidades y que se calculará~ 
sobre el importe total que se pagarfa al trabajador si hubiera su 
frido una incapacidad permanente total. -
c) El pago de mil noventa y cinco dfas de sal arfo, cuando se pro
duzca una incapacidad permanente· total. 
d) Setecientos treinta dfas de salario y el importe de dos meses 
de sal ario para gastos funerarios, en el caso de que la muerte -~ 
del trabajador sea la consecuencia del riesgo de trabajo. 
4.- Terminación colectiva de las relaciones de trabajo: 
En este caso la indemnización consiste en el importe de tres me-
ses de salario, a excepción de aquellos casos en que la relaci6n -
de trabajo se hubiere celebrado por tiempo u obra det~rminada o -
para la inversi6n de un capital ·deter~inado con. el objeto de ex-
plotar minas que carecen de minerales costeables o· para restaurar 
minas abandonadas, en los que no se tiene derecho a inde~nizaci6~ 
5;. Suspensi6n colectiva de las .relaciones de trabajo: 
En este caso la· determinación del monto de la indemnizaci6n to--
rresponde a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, y para tal efec 
to deber! tomar en consideraci6n circunstancias tales como el . .;:
ti~mpo pf~bable de la suspensi6n y la posibilidad de encontrar un 
nue~o empl~o; pero en ningan caso la indemnizaci6n podr& exceder 
del importe de un mes de salarios. -
.6.- Incapacidad ffsica o mental o inhabilidad manifiesta del tra
bajador que haga imposible la prestaci6n del trabajo, que no deri 
~e de un riesgo de trabajo: · 
La indemnizaci6n por este concepto consiste-en el importe de un -
mes de salario. · 
7.- Reajuste de persorial por la implantaci6n de maquinaria o de 
nuevós sistemas de, trabajo: . . 
El monto de la indemnizaci6n fijada para estos casos comprenda el 
importe de cuatro meses de salario y veinte dlas de salario por -
cada afto de servicios prestados o una cantidad mayor si asf se·hu 
biese convenido. · -

En todos los casos en que el acontecimiento qve origina el-: 
pago de una indemnizaci6n provoca tambifin la terminaci6n de la re 
lación de trabajo, el trabajador tien_e derec.ho a percibir, junto::: 
con su indemnizaci6n, el. pago de su prima de antigOe.dad, a la que 
nos .referimos mh adelante. 

Cuando nos referimos a cada una d~ las indemnizaciones sena
. ladas y a sus respecti.vos montos, tratamos de v~r los pros y los 
c.ontras que. a nuestro parecer. ·implica cada un_1 de ellas, pero-: 
en los casos de .las indemnizaciones por. despido tnjustificado y -
por rescisf6ri de h re1ad6n de trabajo por .causas. imputalbes al_ 
patr6n, no hicimos menci6n al respecto por considerar que deb~n -
de •er·objeto de un estudio m•s a f~ndo por trat•rse de dos casos 

,,'' 
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de term1naci6n de la relación laboral que tienen una estrecha vin 
culac16n con el principio de estabilidad en el empleo; en tal vir 
tud nos referiremos a ellas en el orden· sellalado anteriormente, ::
es decir,· veremos primero las 'indemnizaciones que les correspon-
den a los trabajadores cuando el patr6n se exime de la obligación 
de reinstalar, despu~s la que les corresponde cuando. demandan su 
reinstalación o su indemnización por despido injustificado, y por 
altimo las que les cor~esponden por rescisión por causas imputa--
bles al patr6n. · 

a) Respecto al monto de la indemnización que el pa~rón debe_ 
pagar por eximirse de la obligación de reinstalar, el mismo nos -
parece justo en virtud de qu~ él es quien está dando por termina
da 1• relación de trabajo, rompiendo con ello con el principio -
del 'derecho de estabilidad e impidiendo que el trabajador genere 
una antiglledad y disfrute de los derechos derivados de la misma;
eon la sóla excepción .de los trabajadores de confianza a quienes: 
por la naturaleza e importancia de sus funciones, consideramos ~

conveniente que su indemnización sea mayor a la establecida, con 
· el olijeto de garantizarle una mayor seguridad en la conservación: 
~e su empl~o, pues ante el monto de.las indemnizaciones que se ve 
dan obligados a pagar lo.s patrones, los despidos de aquellos se:
rfan por causas verdaderamente graves; 

b) Cuando ~l trabajador despedido injustificadamente opta -
por su indemnizaci6n, el importe de la misma comprende el pago de 
tres •eses de salario y.el de los salarios vencidos que se causen 
hasta la fecha en que se cumplimente el laudo. 

El anális~~ de esta indemnizaci6n lo haremos en forma compa-
. rativa con la que se ha establecido para los casos de r~tiro del; 
trabajador por causas imputables al patrono, pues consideramos _:
que existe una gran semejanza entre el despido inju~tificado y el 
retfro del trabajador por causas imputables al patrón. 

No obstante que el retiro j el despido ti~~en co~o anteceden 
te una conducta dolosa y arbitraria del patr6n que trae como con-. 
secuencia la separaci6n del trabajador de su empleo, la Ley les -
ha·dadci un trato diferente, tanto en las acciones que. se pueden -
ejercitar en cada caso como en el monto de la indemnización co--

·rrespondiente. Asf tenemos que para el caso de despido el traba-
jador puede optar entre su reinstalaci6n.Y su indemn1zaci6n con--·. 
ststente en .el tmport~ cte tres meses de salario y los salarios ~
vencidos, mientras 4ue en el retiro del trabajador no existe esta 
ópcióri, sino que s61o puede demándar su indemnización, cuyo monto 
dependera del tiempo por e1 que se hubiere celebrado 1a relacitin 
de trabajo. pero que en cualquier caso sera superior a1 del despI 
do. 

Nos parece. absurdo que 1~ indemnizaci4n que puede reclamar - . 
un trabajador que ha stdo despedido injustificadamente sea in1fe-· 
rio~ a la que le corresponde ~uando.resctnde su contrato. pue~ -~ 
creemos que es igualmente reprobable 1a actitud de un patrono que 
despide 1rbftrarh~.ente a un trabajador que la de aquH que real,i 
za ·faltas de probidad y comete~n. contra del trabajador actor que 
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hacen imposible la continuación de la relación laboral, con el 
úni.co ánimo de "cansarlo" y loqrar que se retire del servicio. 

Por otra parte, creemos que el acto del despido es, en esen
cia, una causal de rescisión de la relación de trabajo, ya que el 
patrón al separar injustificadamente a un trabajador de su empleo 
no está obrando con un recto proceder en 1~ relación de trabajo,
pues con su conducta arbitraria está impidiendo al trabajador la
continuación de la prestación de sus servicios, y en consecuencia 
estr incurriendo en una falta de probidad. 

Ahora bien, la diferencia que ~xiste en la indemnizaci6n po~ 
despido injustificado y po·r rescisión del trabaja'dor por causas -
imputables al patrón (hablamos de una relación de trabajo por ti
empo indeterminado eri ambos casos), consiste en que en esta alti
ma se incluye el pago de veinte dfas de salario por cada uno de -
los aftos en que se haya prestado el s~rvicio. 

Respecto a las razones qlie tuvo el legislador para. incluir -
el pago de veinte dfas de salario por cada aiio de. servicios en h 
resciri4n y no asf en el despido~ el Lic. Roberto Muftoz ~a1116n nos 
dice: ula· raz6n de que la inde•nizac16n por despido s61o sea de -
tres meses de salario y salarios cafdos, sin comprender los 20 · 
~fas de salario. por ~ada afto de antigüedad, es que el actor al 
ser separado puede optar, en ·este caso, p~r su reinstalación J 
conservar su anti 9üedad ,y 1 os benefi e i os de ésta. La razón de que 
la. indemnizaci6n por retiro sea de tres meses de salario, sal.a- .. -
rios cafdos y 20 dfas de salario por cada:afto de antigüedad~ es -
que el .actor al separarse, únic111nente pu~de demandar .la inde111niz.!. 
ci6n y necesariamente pierd• su antigüedad y beneficios"~ (8) . 

Si l~s veinte dfas por afto que se otor~an·en caso de retiro
del trabajad()r· constituyen una indemnización que se le· da por .l.~-· 
pérdida de su· antinDe,dad y los beneficios de la misma por una ta.!!, 
sa imputable al patrono, entendemos entonces que dicho derecho 
también.1~ deberfa córresponder en los casos de .despido injdstifi 
cado en que el trabajador decide demandar su inde111nhaci6n. ,. :
que al ejercitar esa acción· es U manifestando su conformidad .con
la terminación de la relación de trabajo hecha por el patrono al
de~ped{rlo, y·por lo tant~, pierde su ari~igüedad y los"beneficios 
de la misma. por culpa del patrón; y si'. bien es cierto que el tra
bajador despedido injustificada111ente tiene la opci6n de solicitar 
su reinstalaci6n y asf seguir conservando su antigüedad y los be.-
neficfos de la 111is111a, ta111bffn ·1o·es ·qn, en muchos de los cuos,
deciae ~emanda~ ~u inde•nf zación no porque'.el haya deseado la~ru~ 
tura de· h relad6n laboral.· sino porque con· anterioridad al des
pido fue objeto de actos que lesiona.ron su orgullo 'i d1gntdad y -
que~son los que lo orillan a. ya no re!resar .a su trabajo, ade•is· 
de 'quf sabe que por haber vuelto ~on 111,ottvo de un juicio h s1tu!. 
ctc11t p~ed• volverse mh tensa, s.1endo objeto nueva!'lente de aque--
llos actos,, que tendr,h qu·f! sopartar por su neces1d1d de trabajo; 

. es decir¡ que op~a por demandar su inde111nfnci6n. no .porquf! el ha
: yl dutiado la. ruptura de 11: relaci6n lab~ral. pues en _.ta 111yorfl

de los·C:asos t1e-rie la necesidad .de conserva.r ese trabajo, sho. -
.·porq'ue.sabe que 1a conttnuach1n Y_.el. desarrollo nor•al.de l~ .reh 
· e.Un' de trabajo sera muy d1ffc11 .y ·dectde cortar por l.o sano ••nl 

' . '.· '·"· ... :· .·. ., ... , ' -
·.· .... 
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f'estándo su conformidad con la terminaci6n realizada por el pa--
.tr6n a· través del despido injusto •. Entonces, siendo el patr6n -
quien con sus actos, incluyendo el del despido, orilla al trabaja 
dora decidirse a no regresar a su trabajo, no encontramos'motivo 
pira que no se compense al trabajador por la p~rdida de su anti-
gUedad y sus beneficios por el hecho de haber optado .por su indem 
n.1zaci6n, ya que el admitir que el trabajador despedido injustifT 
cadaaente renuncia a sú antigüedad por haber solicitado su indem": 
n1zac16n, y en el caso en que rescinde no renuncia a ella, es to
talmente inequitativo si tomamos en constderaci6n que en el despi 
do se est& sepa~ando al trabajador inicialmente contra su volun-= 
tad, pues aun c·uando tenga el derecho a demandar su rei ns ta 1 ación 
el]o no hace desaparecer el hecho del despido; mientras que en lu 
resc~s16n es el propio trabajador quien se separa de su tratiajo -
por ya no soportar las faltas de probidad en que incurre el pa--
trc1n. 

Ademas, es necesa~fo dejar establecido,que, a nuestrri pare-
cer, a 1 ejercnar ·el trabajador la acci (in de f ndemn i zaci 6!\, no es 
f1 quien esU planteando en contra de la voluntad del patr6n la -
ter111in1c16n de la r,1aci6n de trabajo, ya que fue aquél quien pu
so de •an1fiesto. esa tntenc16n al. real izar el despido, s1,no que -
s61o esta manifestando su c6nfor~idad con el rompimiento plantea~ 
do por considerarlo mh conveniente. · 

. . 
Por otra parte~ si en el Constituyente del 17 no se estable-· 

ct6 ninguna diferencia en cuanto al monto de·1a indemnizaci6n por 
despido y el de la rescfs16n o retiro, no vemos por qué en la ley 
laboral, ~i se estableció una diferencia a ese respecto. 

Asf pues, en base a lo manifestado,· pensamos que el 111onto de' 
11 i~de•nizatt4n q~e correspokde para ~1 caso de despido injusti
ficado deberfa'ser igual a la que.corresponde para el ca~o de. re! 
ch f 4n o rett ro del trabajador. . . · . 

c) Cuando el trabajador demandá su fndemnh¡scf6n por despido 
injustificado (tres meses de salario y salarios vencidos)~ pero -
es reinstalado en sü ~mpleo·~ ra1~ del ofrecimiento ·de trabajo 
que se le hizo dentro del juicio y qu• acept6, es ·~o~an ver que -
las Juntai de Conii111ct6n y Arbitraje dejan de.conocer de la· -
acci6n principal, es dec.ir de la 1ndemn1zact6n solicitada, y se -
avocan 11· conoctmtento del juict~ por lo que hace a los salarios-

.. venc1d.os. y detnh prestaciones para cuyo pa~o .no constituye un ob! 
tlculo.la continua~f6n de la re1~ct6n de .trabajo~ · · · . 

. · Este criterio, que no encutntr1 apoyo en ritn~una dhposfc16n 
de la Ley federal del Trabajo, .nos parece contrario a los 1ntere-

. ,ses de la thsi tra.bajadora, ya qu• s.1. bjen es ciert~ que las · .. • . 
·•cciones ·de· fnde11nhaci6n y· di! re1utalac16n son. totilmente· opue! ·. 
tu, en virtud de que la primera i•plfca ·11 confor .. tdad con h • 
ter•1nact6n de la reladdn. laboral y la' segunda de aantener vf~en 
te ése vfftcu·lo, y que .el ~jercicio de· una' .de ella~ excluye neces! 
r1Hente el de la otra;, t111bifn lo.es que el ·hecho de que el trao. 
b1j1dor •~•p~e· el .ofrec111t1ento de tra.bajo. no t11pl1ca que:,se esU-

.. c111bt114o.h. acc16n•· pues co110 ya vimos,. ni la doctrina ni la '.1e
gtc1act6n per•.t.ten el cam~to de, h· .acción. ejerctt.ad1 ,. sino que ·-:-.·, . ' ' ' . . '' . 

. 'I 
' 
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s6lo está aceptando un ofrecimiento de trabajo que le hizo el pa
trón a sabiendas de que lo que aquél pretende es que se 1~ indem-
nice por el despido injustificado de que fue objeto. ' 

Se argumenta que en el caso en que el trabajador es r'einsta
lado no es posible indemnizarlo con el importe de tre~ meses de -
salario en virtud de que tal indemnización se otorga precisamente 
como consecuencia de la ruptura definitiva de la relación labo--
ral, y en el caso que nos ocupa'el hecho de la reinstalación es -
lo que viene a evidenciar que no existió un rompimiento en la re
lación de trabajo; sin embargo, si se demuestra que efectivamente 
existió la separación injustificada del. trabajador, consecuente-
mente también queda demostrado que el patrón tuvo la intención de 
dar por terminada unilateralmente la relación, incurriendo con 
ello en un acto indebido que le causó un dafto al trabajador, 
quien se encontró temporalmente dentro de la fila de los desem--~ 
pleados.y se vió expuesto a no poder obtener los medios necesa--
rios para satisfacer sus necesidades, dafto qtie no le es compensa
do con el pago de los salarios cafdos, pues éstos tienen por obje 
to resarcirle las ganancias que dejó d~ ·percibir por culpa del pi 
trón, .pero no indemnizarlo por dicho dafto. · -

Asf pues, la intención de que se deje subsistente la acción
de indemnización aun cuando el trabajador haya sido reinstalado -
en su empleo, tiene como finalidad que, con la misma, se compense 
al trabajador por los daños que le causó el despido. Ademis, la -
adopción de esta medida le darfa una mayor aplicabilidad al prin
cipio de estabilidad en el empleo, pues se disminuirf1n en ~ran -
parte los ofrecimientos de trabajo que ~ólo persi~uen como final! 

·dad la· reversi6n de la carga de la p~ueba en perjuicio del traba
jador~ y, entonces sf se podrfa presumir verdaderamente 1~ "buena 
t~· .de los. que se hicieran. 

d) En cuanto a la indemnizaci6n que corresponde al trabaja-
dor que demanda su reinstalaci6n, comp~ende. ind~pendtentemente -
del derecho a ser reinstalado, el pago de los salarios vencidos -
que se causen desde la fecha de la· injustificada separación a la
fecha en que se lleve a cabo la reinstalaci6n. 

Aquf volvemos a manifestar nuestra inconformidad con el mon
to de la indemnizaci6n que se di al trabajador despedido injüsti
ficadamente, pues, al igual que en los .casos uteriores. existe -
una circunstancia que no fue contemplada por el legislador, y que 
es que el acto óel despido le esU causando un dallo al trabajador 
siri. que se le indemnice por ello, por lo que nue~amente insistt-
mos en que serfa conveniente que se condenara al patr6n al pa~o - · 
de una ;cant~dad que tenga por objeto compensar por ese daño, in-
demnizaci6n que con~istirfa, como en el.caso anterior, en el im-
porte de tres meses de salario. · 

Por lo que hace a las· indemnizaciones que ~orresponden por -
rescisi6n o retiro del trabaj~dor, las mismas~ como ya vimos, va
rfan segan el tiempo por el que se haya celebrado la relación de~ 
trabajo. 
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En cuanto a la indemnización que por este concepto correspon 
de cuando la relación de trabajo disuelta era por tiempo determi~ 
nado menor o mayor de un aílo, la justificación de su monto la en
contramos en el siguiente razonamiento del Dr. Baltasar Cavazos:
"La justificación de esta indemnizaci6n tan elevada es que los 
trabajadores que celebran contratos por tiempo fijo, calculan de
antemano todas sus consecuencias e inclusive se trasladan a otros 
lugares, o dejan sus trabajos en busca de nuevas oportunidades y
debe resarcírseles mayormente por los perjuicios que se les cau-
san .•• Ejemplo: el ingeniero minero que deja la ciudad en donde vi 
ve para irse a la mina con todo y su familia, confiando en un lar 
go contrato por tiempo fijo." (9}. -

Respecto a las indemnizaciones a que se hace acreedor un tra 
bajador que rescinde su contrato de trabajo celebrado por tiempo7 
indefinido (tres meses de salario, salarios vencidos y veinte dí
as de salario por cada a~o de servicios), la misma nos parece 
aceptable en atención a lo manifestado al referirnos a la indemni 
zaci6n ~or despido injustificado. 

Ahora bien .• si en los casos de d~spi~c inju5tificado se con
cede al trabajador la facultad de el'egir entre su indt:mni!::~iGl1 y 
su ~einstalaci6n, esta Glttma acción con el objeto de ~ue se man
te~ga vigente la relación de trabajo cu~ndo asf lo desee el traba 
jador y asf darle efectividad al principio de estabilidad en el -= 
empleo, creemos que· también serfa posible otorgarle al trabajador 
la facultad de elegir_ entre la indemnizact6n y la reinitalación -
en los casos en que se retire de su trabajo por causas imputables 
al. pat·r6n, pues al igual. que en el despido injustificado esU per 
diendo· su empleo por culpa del patr6ri. por lo que el hecho de su7 
separa~i6n no deberla implicar necesariamente la disolución de la 
relación de trabajo, ya que ello es contrario al principio de es
tabilidad en el empleo, en virtud de que se está proporcionando -
al patrón la f6rmula para el rompimiento de una relaci6n de traba 
jo al establecerse que las faltas en que incurra son cauiales de7 
rescisi~n. pu•s con ello se est~ dando pie a que las cometa cuan
do quiera deshacerse definitivamente de un trabajador sin correr
el riesgo de que se le pueda condenar a reinstalarlo. 

El Lic. Delgado Moya se percató de esta situación, pues al -
co111entar las reformas constitucionales de 1962, y en 'especial la
de 1~ fracción XXII del articulo 123 constitucional dice: " ... Igu 
almente tendrá la obligación de indemnizar al trabajadrir ton el 7 
i111porte de tres meses de salario, cuando se retire del.servicio -
por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos trata 
mientos. ya s~a en su persona ~en la de su cónyuge, padres, hi-= · 
jos o herm1nos (esta falta de probid1d y ~stos malos tratamientos ~ 
1 que alude en esta parte la fracci'5n xXII, vienen a confirmar 
una vez más que el patrono y ía Constitución. coludidos con las -
autoridades correc:::~ .• 1dientes encargadas"'por 111andato expreso 'de la 
ley de 1! :::¡¡i1ficaci6n de esos conceptos: faltas de probidad y m! 
los trata•ientos, en cua\quier tiempo y 1u~ar, se hayan en la op-
c16n -uno facultado y otra facultando- de hacer negattvo el. dere~ 
ch~ .de 11 estabilidad en el empleo).n (10). 
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·Pensamos que una posible forma de resolver esto sería esta-
blec1éndose que en el caso de que el patrono incurra en ·alguna 
falta de probidad, designando como tales a todas aquellas que ap~ 
recen como causales de rescisión por causas imputables al patrón
en el artfculo 51 de la Ley Laboral, el trabajador puede separar
se de su empleo sin ninguna responsabilidad para él y optar por -
su indemnización o su reinstalación; es decir, que la separación
del tra~ajador por esas causas no tenga com·o consecuencia necesa
ria la ruptura definitiva de la relación de trabajo, sino que tam 
bién pueda ser considerada como una medida protectora del princi= 
pio de estabilidad en el empleo, en cuyo caso la separación ten-
drfa como final·fdad la de impedir que el patrono siga incurriendo 
en más faltas, poniendo en conocimiento de la autoridad aquellas
en que hubiere incurrido para ponerle un "alto" a través de una -
sanción y se pueda continua~ con el desarrollo. de la relación de
trabajo. 

A continuación sintetizaremos los montos y formas de indemni 
zaci6n que hemos venido proponiendo a lo larpo del presente tnc1= 
so, partiendo de la base que tanto el despido injustificado como
el retiro del trabajador no· producen como consecuencia inmediata
la terminaci6n de la relación de trabajo, sino sólo una suspen--
sidn, que ser~ temporal si se lleva a cabo la reinstalación y de
finitiva si no existe, asf como tambi~n·de que en ambos casos se~ 

püeden eje~citar in~isttntamente las acciones de indemnización y
de reinstalación • 

. Indemnización cuando et despido del trabajador o su retiro -
por causas imputables al patrón produce como consecue.ncia la ·sus
pensi6n temporal de la relaci6n labor.al cel.ebrada por tiempo ind!_ 
terminado: · 

a) Tres meses de salario por concepto· de indemnización por.
los danos que se le causan al trabajador a consecuencia -
de su.despido injustificado o de su· retiro. 

b) Reinstalación c6mo efecto de la declaracldn de la culp~b! 
· lidad> del patr6n por el despido o .Por el retiro. 

e) Salarios vencidos que se causen desde la fec~a ~e la sepa 
ración a la fecha de la .reinstalación, para resarcirle = 
las ganancias que dejó de percibir durante. ese lapso de. -
tiempo. 

Indemnización' cuando el despido .. del t.rabajador o su retiro -
por causas imputables al patrón· produce como consecuencia la ter
minaci6n de la relac+6n de trabajo por tiempo indeterminado: 

a) Tres meses de salario por concepto de indemnización por -
los ·danos ~ue se le c~usan al trabaj~dor a consecuencia -
de. su· despido injustificado o de su retiro. 

b) Veinte dfas de salario por cada ano de servicios presta-
dos como·1ndemnizact6n ·por la·pé~dida de la antigUedad y-
demh.beneficios derivados de lami.sma. · 
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c) Los salarios vencidos que se causen desde la fecha del 
despido o del retiro a la fecha en que se cubra la fndem
nizaci6n correspondiente o, en su caso, a la de la presen 
taci6n de una causa le~al o contractual que en circunsta~ 
cias normales hubiera motivado la terminación de la rela
ci6n laboral, si·~sta es anterior a la fecha del paoo. Es 
ta indemnización, al igual que la que por este concepto ~ 
se otor~a cuando existe reinstalación, tiene por objeto -
resarcir al tr~bajador de las ganancias lfcftas que dej6-
de percibir por culpa del patrón. 

Por ültimo, nos resta-mencionar que el pago ~e la prima de 
antlgUedad es independiente del de estas indemnizaciones, y que a 
ella nos referimos en el capitulo siguiente . 

. · 
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CAPITULO IV. 

BASES JURIDICAS DE LAS INDEH~IZACICNES. 

1.- Determinación. 
a) Salario. 
b) Antigüedad. 
e) Disposiciones legales. 
d) Tabla de enfermedades profesionales. 
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BASES JURIDICAS DE LAS INDEMNIZACIONES 

Las bases jurfdicas de las indemniiaciones son las causas o
fundamentos legales en los que· se finca la oblipaci6n del patrono 
de indemnizar a un trabajador cuando por cualquier motivo se le -
ha causado un dafto o un perjuicio dentro de la relacl6n laboral. 

·La .obllgaci6n de Indemnizar tiene su fuente en la idea de la 
"responsabilidad": el patrón es responsable de los daílos y perjui 
clos que se le causen al trabajador, por lo tantr; debe indemniza!: 
1 o. 

Pero lde donde surge la responsabilidad del patrón? "El con
cepto de responsabilidad se asocia, sepün los ~azeaud y Tune a la 
idea de dafto y perjuicio." "Para que exista responsabilidad civil 
se requiere de un dafto, un perjuicio; en consecuencia, una perso
na que sufre, una vfctima." "La responsabilidad, tal como la pre
sentan los autores franceses que citamos, presupone un acto jurf
dico (en sentido general) o un hecho jurfdico, o la combinación -
de ambos, cuyas consecuencias perjudiciales en contra de un terce 
ro, determinan el derecho de éste, O· eventualmente de sus benefi:
ciarios, para exigtr el resarcimiento de daftos y perjuicios." (1). 

Estas ideas que surgieron en el campo del derecho c'ivil, las 
P.odemos aplicar al derecho del trabajo para determinar el origen
de la responsabilidad del patrono, desprendiéndose de ellas que -
hay responsabilidad del patrón siempre que ocurra un hecho o ac~o 
jurfdi~o que cause daftos o perjuicios al trabajador. 

Ahora bien,·cuando la responsabilidad del patrón deriva de -
un.acto jurfdico realizado por su parte cónsistente en ~na conduc 
ta dolosa o negligente, aquella se finca precisamente en el hecho 
de que él es el directo culpable del acto que le causa daftos o 

· perj~icios al trabajador, pero cuando estos se causan por circuns 
tancias ajenas a la voluntad de las partes,, como en lo.s casos de:
fuerza mayor y caso fortuito en .Jos que los aco~tecimient~s ocµ-
rrldos escapan a su voluntad, o por .nepl igencia o descuido del 
trabajador, como en la mayorfa de los casos de accidentes de tra
jo, el fincamiento de la responsabilidad del patrón resulta más -
complicado, por lo que encuentra su fundamento en una teorfa muy
distinta a la de la "culpabilidad" que es la l·lamada "teorfa. del-. 
riesgo .de la empresa", basada en la idea del ries90 creado, y se
gün la cual el patrón es responsable por los riesgos de trabajo -
que sufra el tr~b~Jador por el s61o hecho de.que los mismos son -

. consecuencia del funcionamiento de la empre~a. es decir, descansa 
sobre la idea de la responsabilidad objetiva. 

Al respecto, la exposición de motivos de la Ley Federal del
Trabajo de 1970 dice: "La teorfa del riesgo profesional se inició 
en el siglo pasado y tuvo por .objeto poner a cargo del empresario 
la responsabilidad por los accidentes y enfermedades que sufrie-
ran los trabajadores ~on ~otivo de la profesión que desempe"aran. 
De aquella época a nuestros dfas .se han tranJformado radicalmente 
las ideas: la doctrina Y.la jurisprudenci~ pasaron de la· idea ~el 
riesgo profesional a la de rielgo de autoridad, para concluir·en
lb que. se llama actualmente riesgo .de la empresa., De acuerdo con 
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esta ·doctrina, la empresa debe cubrir a los trabajadores sus sa1J 
rios, salvo los casos previstos en las leyes, y, además ·está ob1i 
gada a reparar los danos que el trabajo; cualesquiera sean su na= 
turaleza y las circunstancias ~n qu~ se realiza, produzca en el -
trabajador. De esta manera, se ha apartado definitivamente la 
vieja idea del riesgo profesional: la responsabilidad de la empre 
sa por los accidentes y enfermedades que ocurran a lós trabajado= 
res es naturaleza puramente objetiva, pues deriva del hecho mismo 
de su funcionamiento. El profesor francés Georges Ripert acuñ6 -
una fórmula precisa para establecer el cambio operado en las ide
as: "El p~oblema", explica "se ha desplazado de la responsabili-
dad a Ya reparil'ci6n. Por lo tanto, ya no importa pre~untar si -
existió alguna responsabilidad subjeti~a. sino que es suficiente
la existencia del dano para que el obrero tenga derecho a.la rep! 
ración. La democracia moderna repudia la regulación del derecho
civi 1, que funda la responsabilidad sobr~ la falta cometida, en -
primer término, porque la prueba del dafta tiene algo de diabólica 
y en segundo lugar, porque pone el riesgo a cargo de quien no tu
vo intervención alguna en su creación y .en quien no recibe los be 
nefi~ios de la producción, ya que ~stos pertenecen al creador deT 
riesgo; la conciencia democrática, concluye el maestro, exige que 
no se hable más de ~esponsabilidad, sino de .reparación, esto es,
el derecho contempor~neo resuelve el problema contemp1ando a la -
victima y no al autor del dano, por lo que impone a la empresa la 
obligación de repar~rlo". El profesor Gast6n Morin reforzó las -
anteriores ideas al decir que "la responsabilidad por 1.os acciden 
tes de trabajo descansa en el· derecho del obrero a la exi~tencia: 
por. lo que tiene su justificaci6n en sf mismo, quiere decir, po-
see su fundamento en la existencia del trabajador, cuyo derecho a 
vivir debe ser asegurado". (2). 

Estas ideis fueron tomadas por el legislador para explicar -
la responsabilidad del patrono en los riesgos de trabajo, sin em~ 

bargo~ no limitó la aplicación de las mismas al sólo caso de los~ 

~ies~os de trabajo, sino que lo hizo extensivo a todo~ los casos
en que se causa un dafto o perjuicio al. trabajador independiente-
mente de.l motivo que lo originó, pues textual merite dice: "De acu
erdo 'con esta doctrina, 1.a empresa debe cubrir a los trabajadores 
sus salari~s. salvo los casos previstos en las leyes, y, ademas -
es U obligada a reparar los danos que .el· trabajo, cualesquiera 
sean su naturaleza y las circunstancias en .que se realiza, p,rodu! 
ca en. el trabajador". . . 

Es pues, en la nueva teorfa del "riesao· de la empresa" en 1 a· 
q~e encuentra .su fundamento la responsabil~dad del p~trono en los 
casos en que causan daftos o perjuicios al trabajador. 

1.- DETERMÍNAtIOH. 

'Las indemntzactones•a que tienen dere~ho los trabajado~es 
q~e han sufrido daftos o perjuicios dentro de la rel~ci6n:la)oral., 
se determinan:tomando en consfder~ci6n aspectos como~ salario del 
tra:bajaáor, su antigüedad y el· dai'lo corporal sufrido encaso de. -

. r1\esgos de trabajo. 
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a) Salario.~ Es ~l factor mSs importante que se to~~ en con. 
sid~raci6n al momento de determinar la~ indemnizaciones que co-~
rresponden a los trabajadores, independientemente del concepto 
por el que se deba indemntzar, pues sin él no serfa posible cuan
tificar las cantidades que el trabajador debe recibir. 

b) Antigüedad.- La antigüedad es un elemento que, a diferen
cia del salario, no siempre se toma en consideraci6n para determi 
nar las indemnizaciones de los trabajadores, sino que s61o se re:
curre a ella en ci~rtos casos qu~ pudieramos llamar de excepc16n. 

Decimos que la antigüedad se toma en cuenta para e1 efecto -
de determinar el monto de las indemnizaciones sólo en casos de ex 
cepci6n, porque la Ley ha establecido especfficamente los casos= 
en que se debe considerar el tiempo de servicios prestados para -
indemnizar. 

Podemos afirmar que el factor que caracteriza a todos los ca 
sos en que se considera a la antigüedad para el efecto de indemnI 
zar es el de la disoluci6n .de la relaci6n de trabajo, sin embar-
go, ello no quiere decir que en todos los casos en que se presen
ta dicha disolución, y que por ese motivo se ten~a que indemnizar 
al trabajador, se deba d~ considerar su antigüedad para computar
el monto de su indemnizac16n, pues existen diversos casos contem
plados en la propia Ley del Trabajo, como los ries~os de trabajb~ 
los naturales que impiden la continuación de la prestación del -
servicio, la fuerza mayor y e, caso fortuito, la incapacidad físf 
ca o mental o la muerte del patr6n que hacen imposible la contt-= 
nuaci6n de la relación laboral, que tienen como conseiuencia la -

. terminación de la relaci6n de trabajo, y en los que no se atiende 
a la antigüedad del trabajador al momento de determinar la indem-· 
oizact6n que le corresponde. . ~ 

c) Dallo co1·poral .- El dallo corporal (externo o interno) su-
fri.do por el. trabajador en un accidente o enfermedad de trabajo,
es otro de los elementos que se toman en consideraci6n. para deter 
minar las indemnizaciones en los ries~os de trabajo. -

Esos son l~s elementos que se toman en cuenta para determi-
nar las indemnizaciones correspondientes a trabajadores vfctimas
de dallas o perjuicios sufridos dentro de la relación laboral. 

a) S<\LARIO. 

El salario es un elemento indispensable para ·cuantificar las 
indemnizaciones de los trabajadores, por lo que es .conveniente ha 
cer uri somero estudio del mismo para tratar de det~rminar quf es= 
salarlo, qµ~ elementos lo integran para efecto de pago de indemn! 
zaciones y cuál es el, salario que se debe de toma.r como base para, 
cuantificar l~s mismas. 

Dispone el artfculo 82 de la Ley Federal del Trabajo: •sala
rio es·la retribuc16n que debe pa~ar,el patrón ar trabajador por
$U trabajo~, y el articulo ~4 del mismo ordenamiento.dice: "El ' 
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.~alario s~ integra con los pag6s hechos en efecti~o por cuota d1a 
ria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, ~omisio-= 
nes, prestaciones en especie y cualquier. otra cantidad o presta-
ción que se entregue al trabajador P'Or su trabajo". 

De los precepto~ legales transcritos se desprende el concep
to legal de salario. 

El maestro Nestor de Buen califica de inexacto el concepto -
·que· de salario nos dá la Ley Federal del Trabajo, diciendo que 
conforme al contenido del citado articulo 82, ~1 trabajo es la 

·causa de la·,obl.igaci6n de pagar el salario, lo cual, sostiene, no 
siempre es correcto ya que en la propia Ley y en los co~tratos de 
trabajo se establecen algunos casos en que se impone al patrono -
la obligación de pagar el salario al trabajador aun cuando no ha
ya recibido de él un servicio a cambio, como s~cede en los casos
en que el trabajador se encuentra en el séptimo día de descanso.
en vacaciones, de licencia por maternidad, en permiso con goce de 
salario, etc., casos en los que el salario no se está entregando
al trabajador como contraprestación por el ~rabajo, ya que no 
existe la obligaci6n recfproca de aquél de prestar el servicio. . . . . 

Disentimos de ese criterio, ya que aun cuando es cierto que
presentan algunos casos en que ·no obstante que el trabajador no -
se encuentra prestando un servicio ni se encuentra a disposición
del patrono para hacerlo y que este ültimo sigue conjervando la -
obligación de pagarle, ello no quita al s~lario su natu~aleza de
contraprestac~6n o retribución que le entrega a cambio dll traba
jo,· ya que si consideramos que todos aquellos casos en que el tr!_ 
bajador queda relevado de la obligación de prestar su trabajo sub 
sistiendo su derecho· a percibi~ el pago del salario no son sino = 
der.echos que ha generado o que se han consignaqo en su favor por-. 
haber prestado su trabajo (pues resulta claro que a ninqdn traba
jador se le dar4 un séptimo dfa de descanso o·un determinado ndme 
ro de dhs de vacaciones sin haber trabajado para. el patrono, por 
asf disponerlo la Ley Laboral que establece que para que el traba· 
jador tenga de~echo a disfrutar.de vacaciones y ~e séptimo~ dfas= 
de descahso, es necesario que haya prestado sus servicios por un~ 

determinado lapso de ·tiem~o), concluimos que dichos derechos y 
prestaciones se le entregan al trabajador por sti trabajo, y en 
consecuencia el salario corresprindiente a esos dfas también se le 
entrega a cambio de su trabajo. 

_ Lo m~smo ocurr~ con los permisos con goce de salario y lice! 
eias' por maternidad, los cuales ~e otorgan a los trabajadbfes en
su momento por haber prestado' su. trabajo. 

En tal virtud, sf consideramos al salario como una retribu-
·•c16n que el· patrón d& al trabajador por su trabajo. 

Habiendo ~eterminado qué entendemos por salario, es preciso
pasar ahora a los elemeni;os que lo integran' para el efecto del pa 
go de indemnizaciones, asf como para determi.nar qué salario es eT 

. que se debe de tomar comb base para su cuant1ficaci6n. 
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El articulo 89 establece qué elementos inte9ran al salario -
para el pago de indemnizaciones: "Para determinar el monto de las 
indemnizaciones que deban papa~se a los trabajadores se tomará co 
mo base el salario correspondiente al dfa en que nazca el derecho 
a la indemnización, incluyendo en ªl la cuota diaria y la parte -

. proporcional de las prestaciones mencionadas en el artfculo 84".
Las prestaciones a que se refiere la parte final de este precepto 
son: "Las gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comi 
siones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o pres 
tación que se entregue al trabajador ppr su trabajo". -

La redacción de este precepto es clara y no deja lugar a du
das respecto del salario que se debe tomar como base para la cuan 
tificación de las indemnizaciones, asf como los elementos que in~ 
tegran al mismo para tal efecto, sin embargo, respecto al momento 
en que nace el derecho a la indemnización, es conveniente preci-
sar que el mismo es aquél en que ocurre el acontecimiento que cau 
sa el daño o el perjuicio al trabajador y no aquél en que .se de--= 
termina legalmente el derecho del trabajador a ser indemnizado. -
Lo anterior es importante en virtud de que .entre el momento en_
que nace el derecho a ser in6emnizado y el momento en que la a~to 
ridad correspondiente determina la existencia del mismo, en c's~:. 
de que el trabajador tenpa que recurrir a la vr~ lec¡al para tal - . 
ef~cto, puede transcurrir un lapso considerabf~ de tiempo ~n el -
que el salario corresporidiente a la cateporf~.~el trabajador pudo 
sufrir incrementos, los cuales, conforme a lt~costumbre y a nues
tro sistema legal laboral, no son tomados .en.-qrnsideración para -
cuantificar el monto de las indemnizaciones·: :salvo en los casos -
de riesgos de trabajo, en los q~e si se considera~ los incremen-
tos que sufra el salario hasta el momento en que ~e determine el
grado de la incapacidad del trabajador. 

~ara los ca.;o.s de riesgos de trabajo, el articulo 484 de la
Ley Federal del .Tr~bajo dispone, como vimos en el párrafo ant~--
rior, que el saluio que se tomará como base para el p.ac¡o de las
indemni~aciones correspondientes es el que el trabaiador percibia· 
al ocurrir· el riesgo asf como los aumentos posteriores que sufra
dicho salario hasta el momento en ·que se determine el grado de la 
incapacidad, el que percibfa a la fecha en que se produzca la mu
erte o el que percibfa al momento de su separación de la empresa. 

Ahora bien, respecto del resto de lis indemriizactones, para
las que rige la ~egla,general contenida en el artfculo 84 de nue! 
t.ra Ley Laboral, no habría inconveniente alguno en que el papo de 
las mismas se hiciera tomando como base el salario que el trabaja 
dor percibía al' momento en que naci6 su derecho a ser indemniza-:
do, si d1cha norma no se aplicara para el papo de los salarios 
cafdos, pues creemos que para que .una indemnización pu&da constd! 
rarse justa y cumpla· con sus fines, es necesario que en la cuanti 
fic~ción de los salarios vencidos se tomen en consideración los = 
incrementos que hubiere tenido el salario que·a1 trabajador co~-~ 
rrespondfa y que hubiere percibido de haberse continuado con el -
desarrolt~ normal de la relaci6n laboral, pues sólo de esa manera 
se le resarcirían las ganancias 1fcitas que dejó de percibir con
mQti~o· del tncumplim\ento de·las obli~aciones del patrón. ,., 
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'El incremento de los salarios vencidos lo fundamos tanto en
la necesidad de que la indemnización reatmente cumpla con sus fi
nes, es decir, que sea suficiente para compensar ·al trabajador 
por los daños y perjuicios ocasionados, como en el hecho de que -
el trabajador hubiera percibido esos incrementos en su salario de 
no haberse presentado la cesación de la relación de trabajo por -
causas imputables al patrón. 

Po~ otra parte, y como una medida de justicia, creemos que -
el incremento de los salarios caídos se debi.era hacer siempre que 
surja el derecho a su cobro, independientemente de que el trabaj~ 

dor con motivo de su separación hubiere ejercitado la acción de -
indemnización (por despido Injustificado o por resclsl~n por ~au
sas imputables al patrono), o de reinstalación, pues aun cuando -
en la acción de indemnización por despido manifiest~ su conformi
dad con la terminación de la relación laboral y en la acción res
cisoria es él qUien dá por terminada dicha relación, el ejercicio 
de cualqtiiera de ellas tiene como antecedente. o causa directa una 
conducta indebida' del patrón,. que pudo consistir en el .hecho mis
mo del· despido_Q en la réalización de una o varias faltas de pro
bidad, que de no.haberse presentado .no se hubiéra generado eri el
trabajador el ánimo· de dar por terminada la relación laboral y la 
misma hubiera continuado su desarrollo normal, con lo que el tra
bajador hubiera contin~ado percibiendo su salario con los incre-
mentos que tuviere,,es decir, que el hecho de que el trabajador ~ 

manifieste su coofofmidad con la t~rminación de la relación· labo
ral 6 que el mismQ.la.dª por terminada, con el consecuente efecto 
en.~mbos casos'de;dej~r de percibir su salario, se debe a una CO! 
ducta indebida del patrón, que es quien está propiciando el rompi 
mient6 de la.relación. -

·A este respecto, nuestros tribunales superiores han emitido
algunas. ejecutorias en tas que han sostenido que para el efecto -

- de la cuantificación de los salarios vencidos, se deben de tomar
·.en cuenta los incrementos que sufra el salario que percib'fa el 
trabajador sólo cuan~o se ejercita la acción de reinstalación y -
no asf en los casos en que la acci6n·ejercitada ·lo es la de resci 
si6n p 1~ de indemnización, segan se pued~ ver en las ejecutoriai 
que a contfnuaci6n se tra~scriben: 

"SALARIOS VENCIDOS. MONTO DE LOS, SEGUN SE EJERCITEN LAS AC
CIONES DE REINSTALACION·o INDEMNIZACION. Si un trabajador deman
da la rei.nstalación y el pago de los salarios vencidos y el pa--
tr6n no acredita la causa de la rescisión, la relaciónlaboral de 
be continuar en ·los mismos tªrminos y condiciones pactadas, como= 
si nunca se hubiera i nterrump.ido el contrato de trabajo; de ahf -
que si dur;ante la tramitación del juicio hasta la fecha en que se 
reinstale el trabajador hay aumentos al saJarfo por disposición -

··de la Ley~ de la contratación ~olectiva, o un aumento demostrado 
en el juicio laboral. proveni~nte ~e aJguna fuente diver(a de 
aquéllas. éstos deben tenerse en cuenta para .los efectos de cal cu 
lar·~1 monto de los sala~ios vencidos, todá vez que la prestaci6~ 
de servicios debi6'haber continuado, de no haber sido por una cau ~ 

sa Imputable al patrón; pero en el caso de que la acción princi-= 
pal.ejercitada sea la de indemnización constitueiona.1, no la de -
rl!inst_alación y ésta se considere procedente, los salarios venci-
dos que.se hubieran reclamado, deben cuantif-icarse a .la base del-.... 
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s·a:lario percibido a la fecha de la rescisión injustificada, toda
vez. que al demandarse el pago de la indemnización constitucional; 
el actor prefirió la ruptura de la relación laboral, lr que tuvo
lugar desde el momento mismo oel despido injustificado». Amparo
directo 4706/77. Joaquín Rivera y otros.- 25 de enero de 1978. Se 
manario Judicial de la Federación. Séptima época. Volúmenes 109--
114. Quinta parte. Enero-junio 1978. Cuarta Sala. Pág. 71. 

"SALARIO. INCREMENTOS AL MISllO DESPUES ºDE PRESENTAOA LA DE-
MANDA. IMPROCEDENCIA DE SU PAGO.- En los casos de rescisión del -
contrato de trabajo el pago de los incrementos en el salario que
se obtengan con posterioridad· a la presentación de la demanda, es 
improcedente, porque el laudo que declara legal la rescisión del
contrato de trabajo, por causas imputables al patrón, no hace si
no reconocer la rescisión efectuada por el trabajador, lue90· no -
pueden considerarse aumentos posteriores a la fecha de rescisión, 
porqüe.a partir de ella, el contrato ja no tiene existencia le--
gal". Amparo directo 1181/76. Juan Martfnez Romero.- 25 de febre
ro de 1977. Informe 1977. Tribunal Coleaiado en-Materia de Traba-
jo del Primer Circuito. Pág. 287. ' 

Como se desprende de las ejecutorias citadas, el aroumento -
principal que· se hace valer para aceptar el incremento de los sa
larios vencidos cuando se ejercita la acción de reinstalación y -
no así cuando se ejercita la de indemnización o la de rescisión,
es que, en-el primero de los casos, la relación de trabajo nunca
se-dió por terminada y continüa su desarrollo normal como si nun
ca se hubiera interrumpido, mientras que en el seoundo de los ca
sos, es decir, cuando se trata de las acciones de rescisión o .de
indemnización, su procedencia implica la terminación de la rela-
ci6n laboral, misma que se retrotrae al momento mismo de la sepa
ración del trabajador, y en consecuencia, a partir de ese momento 
el contrato ya·no tiene existencia legal. 

Es cierto q!.le al dejar de tener existencia legal .una rela--
ción laboral.se dejan de generar inmediatamente los derechos y o
bligaciones que se habían derivado de la misma, sin embargo, per
lo que respecta a los sa~arios vencidos, el legislador estableció 
~n la propia Ley una excepción a esa regla general al determinar-
1 a obligación del patrón ~e pagar salarios vencidos en los casos
de despido.injustificado o de retiro del trabajador, independien
temente de que se ejercite la acción de indemnización o la de re
inst~lación, es decir, que en esos casos se sigue generando el d! 
recho del trabajador a percibir su salario, por lo que, a nuestro 
parecer, resulta inexacto que se funde la improcedencia del incr! 
mento de los salarios ·vencidos.en el hecho de que el.contrato de
trabajo ha dejado de tener existencia legal, pues de admitir ~s-
to, se tendrfa que deducir necesari~mente que la falta de existe!!.. 
cia le~al del contrato o de la relación laboral impedirfan no s6-
lo que se tomaran en cuenta los incrementos d~l salario que.el -
trabajador.percibfa, sino también el que se ~eneraran ~alarios -
vencidos en favor del trabajador, pues el rompimiento de .la rela
ción l~boral implica ·la cesación.de todos los derechos· y obli~a--

. ciones de las partes. 
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Adem&s, si .al momento de establecer el legislador la oblia~-
. c16n de los patronos de pagar salarios vencidos en los casos de -

despido injustificado y de retiro del trabajador Por causas impu
'tables a aquél, no determinó ninguna diferencia para su cuantifi
cación y su monto en atención a la acción que se ejercitara, no -
encontramos razón para que nuestros tribunales superiores sí esta 
blezcan una diferenciación en la forma de su cuantificación de -
acuerdo con la acción ejercitada. 

Por otra parte, si los salarios vencidos o ca idos son los 
que el trabajador dejó de percibir por culpa del patrón, es de 
justicia entonces que se consideren los incrementos que sufra el
salario que el trabajador percibfa, pues es ineQable que en el ca 
so de que la relación hubiere continuado su desfirrollo normal, -
aqull hubiere gozado de dichos incrementos. 

Existe otro criterio sostenido por el Séptimo Tribunal Cole
giado de Circuito que choca abiertamente ton los sostenidos en 
las ejecutorias antes transcritas, pues en él se sostiene el in-
cremento de los salarios vencidos independientemente de la acci6n 
que se ejercite: 

~SALARIOS VENCIOOS. DEBEN PAGARSE CONFORME A LOS SALARIOS MI 
NIMOS HABIDOS HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO CONDENATORIO.- Los 
salarios vencidos a que es condenada la parte demandada, deben 
ser no sólamente a.~a base del salario mfnimo vigente en la Apoc~ 

·del despido, ·sino que debe tomarse en cuenta el aumento o aumen--
tos que dichos salarios mínimos tenqan desde la fecha antes men-
.cionada hasta la fecha en que se cumplimente el laudo condenato-
rio; es decir, la ~unta resolutora debe fincar esa condena sobre
la base de los sucesivos salarios mfnimos que en el lapso indica.,. 
do se se~alen, porque a ~al conclusión permite arribar·la inter-
pretación conjunta de los artfculos· 17, 18, 98 y 90 de la Ley Fe
deral del Trabajo en vi~or, en virtud de que por salarios venci-
dos se entienden los que debió percibir el trabajador si se h~bie 
se desarrollado normalmente la relación de trabajo, desde la fe-~ 
cha en que fue despedido de manera injustificada o·~esde la en 
que se ~eparó de su empleo por causa imputable al patrón, hasta -
la en que se cumplimente ·el laudo que ordene la reinstalación o -
el pago de las indemnizaciones respectivas". Amparo directo 645/ . 
77.- Rodrigo Luna Bonilla.- 4 de agosto de 1977. Tribunal Cole-
giado del Séptimo Circuito. Pág. 373. 

En el criterio sustentado en esta última tesis, se sostiene-
. el incremento sucesivo de los salarios vencidos en función de los 

aumentos que tenga el salario que el trabajador pércibfa hasta el 
momento en que se le cubra la indemnización o se le reinstale en
su trabajo .• según la acción que hubiera ejercitado; y aun cuando-

~' alude concret.amenf:.t> ::. ios salarios mfnimos, creemos. que dicho cri 
terio podrfa ser aplicable a los casos en que se percibiera·sala
rios supe~i6res al mfnimo~ · 

Una vez establectdo'que en la ctiantificación de los salarios 
vencidos se deberfan de tomar en consideración los incremento~ 
que sufra el salario que percibfl el trabajador .hasta el momento
en ·que se le in.demnice o se le reinstale, según el caso, es conv!. · 
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nlente precisar la forma en que se tomarfan en consideración esos 
incrementos. 

a) S1 el trabajador ~ercibfa un salario mfnimo oeneral o pro 
fesional. no. exlstirfa problema alguno para determin~r sus incre7 
mentes, ya que los mismos son fijados tanto por las Comisíor.t~ Pe 
gionales como por la Comisión Nacional de Salarios ~fnimos y son: 
de fama pública, por lo que los trabajadores no tendrfan oblipa-
ción de demostrarlos, y la autoridad conocedora del juicio se 
ajustaría a ellos sin la necesaria solicitud del trabajador. 

b) Si el salario del trabajador era distinto de los mfnimos, 
y aquél demuestra los incrementos que sufre el salario que corres 
ponde a la categoría o trabajo que desempeñaba, serfan estos los~ 
que se tomarían en cuenta para cuantificar el monto de los sala-
rios vencidos, en cuyo caso el propio trabajador aportarfa los 
elementos con los que acreditara dichos incrementos. 

c) Tomando en con~ideraci6n que en algunos casos resultarfa
muy complicado para el trabajador demostrar los constantes incre
mentos que durante la tramitación del juici~ sufre su salario, 
cuando es distinto a los mínimos, en virtud de que los mismos se-

. fijan regularmente en convenios o contratos colectivos que quedan 
fuera de su alcance, estimamos que en estos casos lo más conveni
ente sería cuantifícar los salarios vencidos incluyendo lós por-
centajes que anualmente se fijaran para los salarios mfnimos. En 
estos ca~os la autoridad conocedora del juicio se ajustarfa tam-
bi~n a dichos incrementos para cuantificar los salarios vencidos
sin necesidad de que lo solicite el trabajador; y para el caso de 
que el patrón ne!Jare que el salario que percibía el trab.ajador se 
haya incrementado en igual porcentaje al de los salarios mínimos, 
corresponderá a 11 demostrar tal circunstancia. Esto tendrfa su
fundamento en las siguientes circunstancias: a) que existe una r! 
visión anual de los salarios, y b) que los salarios que superan -
al mfnimo por lo r~gular no son revisados en porcentajes inferio-. 
res a los incrementos de éste. · 

Respecto a los aumentos de emeraencia que se han venido esta 
bleciendo de un tiempo para acá, si el trabajador no demu~stra -
que su salario sufrió dicho incremento, la autoridad sólo tomaría· 
en consideración el mismo para el efecto de nivelar el salario ,. 
que debfa percibir el trabajador con el mfnimo vigente, ya que la 
observa~cia de estos incrementos no constituye una obli!lación pa-. 
rá el patrón cuando paga salarios superiores al mfl'.limo. .·. , · 

.. Asf pues, para la cuant1ficación de los salarios vencidos se 
aplicarfan dos reglas: a) para los salarios mfnimos ~e tomarfan -
en cuent~ los aumentos que legalmente se establecieran y, b) :en 
sala~tos distintos se tomarfan como base los incrementos que se -

· demostracen, y en ca~o de que no se demostraceri esos incrementos. 
~e cons1de~a~fan los mismos porcentajes ·en que se incrementaran -. 
anualmente los salari~s mfnimos. 

En funci6n de lo anter~or, creemos-que par~ el efecto de la~ 
cuarttificación de los salarios vencidos se deberfa incluir en ~ 
~westr~ Ley Laboral· una dis~osición ~ue contemplara los incremen-
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tos de los mismos en los términos se~alados, pudi~ndo ser, a nu.~ 
tro parecer, de la siguiente manera: 

Para cuantificar el monto.de los s~larios vencidos se.atende 
r! a las siguientes bases: -

1.- Si el trabajador percibfa salario mfnimo, se considerará 
éste asf como los ~umentos que sufra con posterioridad hasta la·
fecha en que desap~rezca el derecho a percibirlos; 

II.-. Si el ·trabajador percibfa un salario distinto del mfni
mo, se tomar! en consideración el mismo asf c0mo los incrementos
que tenga en adelante hasta la fecha en que desaparezca el dere-
cho de aquél a percibirlos, siempre que demuestre dichos incremen 
tós,. pues en caso contrario se tomará como base el salario que ~ 
percibfa al momento de nacer sú derecho asf como los incrementos
que anualmente sufra el salario mínimo ~eneral; y 

III.- En Jos casos de salario por unidad de obra, y en oene
ral, cuando la retribuci6n sea ~ariable, se tomará como salaria -
diario el promedio de las percepciones obtenidas en los treinta -
dfas efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. -
Si en ese lapso hubiese habido un aumento en.el sal~rio, se toma
r( como base el promedio de las petcepciones obtenidas po~ el tra 
bajador a partir de la fecha del aumento. -

Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá
entre siete o treinta; seqdn el caso, para determinar el salario. 
En todo caso se aplicará la regla contenida en la disposición de-
la fracción anterior. · 

b) ANTIGUEOAD. 

Al r~ferirnos al principio de estabilidad en el empleo, dtji 
mas que su finalidad es la de qüe el trabajador .conserve su em--~ 
pleo durante el mayor tiempo posible, mientras no surja una causa 
que motive· la terminación· de la relación laboral; .e tgualment~ h! 
mos ~enctonado que uno de los efectos de la aplicación de dicho -
principio es la creación de una antigüedad al servicio del patro
no, anttgUedad que hará ·nacer en favor del trabajador una· serte -
de derechos que se irán acrecentando a medida que la relación de
trabajo perdure durante más tiempo. · 

Luego entonces, que el trapajador ~enere una antlpüedad en -
su trabajo~ es importante porque de ella depende y se de~iva el· -
otorgamiento de una serie de derechos en su favor que le aporta--

•· r&n grandés· beneficios no sólo durante ·el tiempó que p~rdure la -
relación laboral, sino también al concluir la misma, pues tanto -
en la Ley Laboral como en los contratos colectivos de trabajo se~ 
ettablecen üna: serie de 4erechos y prestaciones en favor de los·
tribajadores que le aportan una ciert~ seguridld económica al di
sol~e~se la relaci6n de trabajo, sobre todo si l~ misma. perduró ~ 
un Japso considerable de tiemp6. 
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Ahora bien, dependiendo el otorgamiento de determinados der! 
chos del cumplimiento de una cierta antigüedad en el trabaj~, es
conveniente establecer como se computa la misma para tales efec-~ 
tos, es decir, qué tiempo es el que queda incluido en ella, 

Para computar la antigüedad de un trabajador, debemos partir 
del momento en que se inicia la re1aci6rt labora~ para conc1uir en 
el momento en que se disuelve definitivamente, ya que s61o en ese 
lapso es posible que se genere antigüedad. Sin embargo, lo ante
rior no quiere decir que todo el tiempo que transcurre entre la -
fecha en que inicia lá relación y la en que termina la misma ae -
deba de computar forzosamente en la antigüedad, pues ello s61o 
nos indica el tiempo durante el cual perduró la relación laboral
más no el tiempo <Je servicios, que es el r'equisito que conforme a 
la fracción I del artfculo 162 de la Ley federal del Trabajo se -
debe de cumplir para tener derecho al papo de la prima de antigüe 
dad y que, por analogía, podemos apllcár al presente caso para de 
terminar el tiempo que se debe de incluir en el cómputo de la an: 
tigLledad, pues bien puede suceder que la relación laboral se sus
penda por alguna de las causas contempladas en los articules 42 y 
427 de la Ley Labora~, en cuyo caso el lapso de tiempo que dur6 -
la suspensión de los efectos de la relación no queda incluido den 
tro del tiempo de servicios, con excepción de1 caso en que dicha= 
suspens16n se debe a que el trabajador haya sido llamado para 
alistarse'/ servi.r en la Guardia Nacional, 

Luego entonces, la antigüedad· de un trabajador en una empre
sa no se integra necesariamente con todo el tiempo que oerduró la 
relaci6n de_ trabajo, sino con el tiempo efectivo de servicios: 

"PRIMA DE ANTIGUEDAO, TIE~~O EFECTIVO DE SER~ICIOS Y TIE~PO-. 
EFECTIVAMENTE LABORADO, DIFERENCIAS.- El tiempo efectivo de ier
vi.cios no es igual al tiempo efectivamente trabajado, pues mien-
tras este concepto comprende exclusivamente los dfas que material 
mente labor6 el tr<'bajador, aquél se integra no solo con este. ti::
po de di:as si.no también con los festivos, 1os de. incapacidad o 
ri.esgos &e trabajo, los comprendidos en los períodos vacaciona--- · 
les, los de ~escanso legales y contractuales y los días en que el 
trabajador se encuentra a disposición del ~atr6n 1 aun cuando no -
trabaje, todo lo cual permi.te conclui.r que para 1os efectos de pa 
go de prima de antigUedad no es posible que se compute ünicamente 
los dtas efectivamente laborados por el trabajador, sino que se -
aplique, en todo caso, el concepto de tiempo efectivo de servici~ 

Q~ q~e resulta acorde con los razonamiento~ que sobre el particu
lar se expresa. en .la tesis jurisprudencia! 181, que con el rubro-
"PRIMA DE A~TI;UEOAD, PAGO DE .. EL CO~PUTO DE TODOS LOS AROS DE . 
SER~IClQS DEL OBRERO NO IMPLICA APLICACION RETROACTIVA ·DE LA.FRAC 
CIO" V DEL ARTICULO 162 O~ LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.~ Es consuT 
tab1e·en las páginas 176 y 117 de 1a Quinta Parte del ültimo Apéi 
dtce al Semaoarto Judicial de la federación~ en cuya parte 'elat! 
~a dlce: " •. ,adem&s de que la anti9Uedad no es un hecho que pueda 
fr~gni.eritarse, el artf.culo So, de la cita.da Ley laboral establece- . 
que las di.spos\ci.ones que·~ ell'a emanan son de orden público, es 
to es, de aplicacilSo inme<Hata, lo cual significa ·que deben aplf: 
ca.rse en sus térm.i.oos,,,", pues del arttcu1o. 162·de 14 Ley fede.,.
N.l del TrabaJo, oo aparece que .la antigüedad a· que s~ refiere .se 

.... , 
/. 
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1~tegre con los dfas efectivamente laborados por el trabajador, 
sino con su tiempo efectivo de servicios; ya que tanto en este d1s 
positivo como en el So. transitorio del .citado ordenamiento, el le 
g1slador utilizó las palabras "a~os ~e servicios" como sinónimas 7 
de antigüedad o "a~os transcurridos", circunstancias que conducen
ª entender que dicha prestación se computa con el tiempo efectivo
de servicios del empleado, atendiendo al espíritu proteccionista -
consagrado en el articulo 18 de la invocada Ley Laboral y 123 d~ -
la Constitución Federal". Amparo directo 190/76. Ingenio el Moli
no, S.A. 5 de julio de 1976. Unanimidad de cuatro votos. Ponente:· 
Juan Calleja Garcfa. (3}. 

Es importante el determinar qué dfas son los que se toman en
consideración para computar la antioüedad, porque una estricta in· 
terpretación de las disposiciones leqales y de los criterios Juris 
prudenciales nos puede llevar a descontar, para el efecto del cum7 
plimiento de cualquier derecho derivado de la antioüedad, los dfas 
que no quedan incluidos dentro del tiempo efectivo de servicios. -
Creemos que ello sólo serla conveniente cuando los dfas que se pre 
tendan excluir de la antigUedad comprendan un lapso considerable 7 
d~ tiempo, considerado en función del tiempo de servicios que re-
quiera el cumplimiento del derecho que sercÍ afectado, pues &e1 caso 
contrario, como hace notar el Lic. Ramírez Fonseca, al comentar la 
disposición relativa al pago del aguinaldo, se crearía un malestar 
y un deterioro en las relaciones .obr.ero patronales en las empresas 
a cambio de un pequeño ahorro de éstas: "Pagar proporcionalmente -
el aguinaldo significa pagarlo por días trabajados en el año. Es -
decir, el trabajador que i ngres6 en el transcurso del año cobra la 
proporc.lón desde la fecha de ingreso; igual proporción cobra el 
que deje de estar sujeto a la relación laboral en el transcurso 
del ano. De acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, también se puede descontar lo correspondiente a
las dfas de ausencia de los trabajadores por faltas, permisos, etc. 
Aunque esto al timo no es lo nor~a1 y significarfa un pequeño aho-
rro para la empresa a cambio del malestar y deterioro en las rela
ciones laborales, jurídicamente es algo que se puede tracer". {4). 

Como ya dijimos anteriormente, Ja antigOedad hace nacer en fa 
v6r del trabajador derechos que le benefician tanto durante el ti= 
empo que perdura la relación laboral como al concluir la misma; 
dentro de los primeros encontramos: 

a} Derecho a obtención e incremento de vacaciones. El artícu
lo 76 de la Ley Laboral condiciona el incremento de los días de va 
caciones al cumplimiento de un determinado tiempo de servicios. 

b} Derecho de preferencia ~ara \os as~ensos. Los artfculos 
159 y 160 del mismo ordenamiento establecen, además del cumplimien 
to de otros· requisitos, la antigüedad come¡ uno de lo.s factores que 
pueden determinar el derecho de ascenso de un trabajador. 

c} Derecho a percibir constancia de servicios~ De conformidad 
con la fracción VII del articulo 132 los patrones.tienen la obliga 
ci6n .de expedir. a los trabajadores que· lo soliciten una constancia 
de los dfas trabajados. · · 
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d) Derecho a una estabilidad en el trabajo. El trabajador 
tiene derecho a la conservación de su empleo mientras subsista la 
materia de trabajo y no surja una causa que justifique la termina 
ción de la relación laboral, salvo los casos de excepción previs:
tos en la propia Ley. 

e) Derecho a una estabilidad más firme cuando ha rebasado 
los veinte años de servicios. De conformidad con el artfculo 161-
de la Ley Laboral, cuando el trabajador ha rebasado los veinte -
aftas de servicios sólo se le podrá rescindir su contrato por una
causal de rescisión que sea "particularmente grave",.lo que lega 
rantiza una mayor estabilidad en el empleo. -

f) En los casos de suspensión colectiva de las relacion~s de 
trabajo se toma en consideración la antigüedad de los trabaj~do-
res a efecto de que sean suspendidos los de menor antigüedad, lo
que d~ al trabajador más antiguo un dérecho de preferencia sobre
el de ingreso más reciente, respecto a la conservación de su tra
bajo. 

g) Derecho de los trabajadores eventuales para continuár 
prestando sus servicios con ese carácter cuando se .presenten va--. 
cantes.en la empresa y no exista contrato colectivo de trabajo, o 
existiéndolo no consagre la cláusula de admisi6n que le otorgue -
el derecho de ocupar esa vacante a otra pe~sona. 

. h) El artfculo 437 contiene un derecho similar al mencionad~ 
en el inciso "f", en vi~tud de que establece que en los casos.de~ 
reajuste de personal, se considerará la antigüedad de los trabaj!. 
dores a efecto de separar a los de ingreso más r~ciente, es de--
c{r, contiene un derecho de preferencia de los tr~bajad~res más -
antiguos sobre los de t~greso más reciente para la conserv~ción -
de 1 empleo. 

Entre los de1·echos a que se hace acreedor el trabajador con
motivo de la antigüedad generada y que surten efectos al concluir 
la re1aci6n laboral tenemos: 

a) Derecho a una indemntzactdn por antigüedad en ciertos ca-
sos. 

b} Derecho al pago ,de una prima de antigüedad. 

e) Derecho a ser recontratado. El artfculo 154 de la tey Fe
deral del Trabajo dice textualmente en su primer párrafo: "Los pa 
trones estará~ obligados. a preferir en igualdad de circunjtanciai 
a los. trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean;~ 
quienes ]es hayan servido satisfactoria~ente por mayor tiempó •.. " 
esto, ·claro está, sujetándose a las normas previstas para los de
rechos de preferencia, antigüedad y ascenso establecidos en. la 
Ley• 

dl Derecho a recibir una ccinstancia de servicio~. 
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De los derechos que se derivan de la anti~Uedad, los que 
visten importancia para el objeto de nuestro estudio, porque se -
traduc·en en cantidades que el trabajador debe percibir al disol-
verse la relación de trabajo, son: el pago de la indemnización 
que se otorga tomando en consideración la antigüedad y la prima -
de antigüedad. 

Respecto al cumplimiento de éstas, cabe señalar que su pago
implica necesariamente el rompimiento de la relJción de trabajo,
es decir, que su pago no es procedente en aquellos casos en que -
no obstante que se causaron daños y perjuicios al trabajador, no-
se. disolvió la relación laboral. ' 

Por cuanto hace a la indemnización que se entrega en conside 
ración ·a la antigüedad del trabajador, la veremos en-seguida. -

Atendiendo al sistema indemnizatorio previsto por nuestra 
Ley Laboral para los casos de disolución de la relación de traba
jo por despido injustificado o por rescisión del ttabajador, pode 
mos dettr que en el propio ordenamiento se contienen dos sistemai 
distintos: uno que pudieramos considerar la re91a qeneral y que -
se caracteriza por ·no tomar en cuenta la antigüedad del trabaja-
dar, y otro, que pudieramos llamar de excepción, que si toma en -
consideración la ~ntigüedad del trabajador para el efecto de cua! 
tiffcar su indemnización. · 

La primera de las formas indemnizatorias se contiene en el -
articulo 48 del· ordenamiento leoal citado, y establece como base
de .. la mtsma el pago del importe-de tres meses de salario y el de~ 
los salarios vencidos. 

La.segunda se encuentra en los artfcu1os 50, 52, 439, frac-
ciones I y II del 947 de la misma Ley, que basan el pago de una -
indemnizaci6n en los aftos de servicios prestados~ 

• El articulo 50 establece el pago de una indemnización equiv! 
lente.al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servi
cios pr~stados, cuando 1~ relación de trabajo fuere por tiempo d! 
terminado menor de un afió; el importe de los salarios de seis me-

.. ses por el primer afio, asf como veinte dfas más por cada afio sub-
.secuente de servici~s. cuando la relación de trabajo .par tiempo -
determinado es mayor de un afta, y veinte dfas de salario por cada 
ano de servicios prestados, en caso de que la relación de trabajo 
fuere por tiempo indeterminado'. Además de las indemnizaciones an..: 
teriores, se establece en todos. los casos el pa!Jo de tres meses - ·:: 
de salario y el de los salarios caldos. 

• e ' ' ' 

' El artfculo 52, que se relaciona con el 51 que estipula las
causales de rescisión, nos remite al. 50 a efecto de. aplicar las -
mismas reglas indemniiatorias en esos casos. 

El articulo 439, que regula los casos de rpajuste ·de perso-~ 

oal, establece una indemnización para el trabajador reajustado -. 
consi~tente en el importe de veinte dfas de salario por cada uno
de lo~ aftos de servicios prestados. Impone adem's la óbliaacidn -
ele cubrtr el importe de cuatro meses. de sa larto o una cant.idad SM.. 
perlo~ 1t s~ hubiese senalado, 

' '••,'' 
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El articulo 947 alude a los casos en que el patrono se niepa 
a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pro-
nunciado por la Junta y, ademds de fijar la obligación de paqar -. 
el importe de tres meses de salario y el de los salarios venci--
dos, nos remite al artículo 50 a efecto de que se indemnice a los 
trabajadores de acuerdo con las reglas contenidas en dicho prece2 
to que, como ya vimos, establece diversos tipos de indemnizacio-
nes en atención a la duración de la relación de trabajQ y el tiem 
P.O por el que se hubiefe celebrado, y a la antigüedad del trabaja 
dor. -

La diferencia fundamental entre la disposición que no toma -
en consideración la anti~Uedad del trabajador para el efecto de -
indemnizarlo y los preceptos que si lo hacen, radica en que la 
primera de ellas es aplicable a todos los casos en que se consa-
gra en favor del trabajador el derecho a la reinstalación, rnien-
tras que los segundos son aplicables a aquellos casos en que no -
es posible la reinstalación, aun cuando haya existido el despido
injustificado o el retiro del trabajador también fuere justifica
do, ya sea que esa imposibilidad provenoa de una disposición le--
9.al o por decisi.ón del propio patrono. Existe imposibilid11d leQa1 
para reinstalar cuando el trabajador rescinde el contrato por cau 
sas imputables al patrón; y hay imposi~ilidad para reinstalar po~ 
decisión del patrón cuando éste se exime de la oblipación de re-
instalar al trabajador que se encuentra en alpuno de los casos de 
excepción a que alude al articulo 49 de la Ley Federal del Traba
jo y cuando se niega a someter sus diferencias al arbitraje o a -
acatar el laudo de la Junta en conflictos colectivos, de conformi 
dad con lo que dispone el artfculo 947 d~l mismo ordenamiento le7 
gal. 

Asf pues, los casos en que •e toma en ~onsideración 1a anti- . 
güedad para ind~mnizar, son aquellos en que se está afectando el-· 
principio de estabilidad en el empleo. 

Por cuanto hace a la prima de antigüedad, no obstante que se 
ha establecido la obligación de su pago en la mayorfa de ~os ta-
sos en que opera la terminación de la relación de trabajo, no hi
ci~os mención de ella al. referi.rnos a las indemnizaciones, en vir 
tud de que su pago no puede ser considerado como una indemniza---=
ción, ya que el hecho de que se establezca la obli!1aci6n de su pa 
go a los trabajadores despedidos justificadamente hace imposible:-
que se le pueda atribuir tal carácter, pues es imposible aceptar- , ' 
que se· otorgue. una- indemniza~~ón a alpuien que ha sido separad~ -
del trabajo en forma justificada por haber cometido una falta, 
que pudo·traducirs~ incl~so en la ~ealización de un dafto material 
a la·fuente de trabajo o en la comisión de un delito. 

La Real Academia de la Lengua Espaftol•. al referirse al sip~ 
nificado de·la palabra "prima", dice en alguna de sus acepciones: 
"2. Premio concedido, la más de las veces por el aobierno.· a fin
de ~stimular operaciones 6 empresas que se reputan de convenien-
cia pública o que interesa .al que .lo .. concede". Esta acepción se:.. 
refteré a ·la prima como sinónimo de premio. sin embar~o; ·esta no
puede ser aplicable al c~so concreto.de la prima-de antipijedad, -
p

1
ues ésta se otorga por igual a 1 os tra.bajadores desp_edi dos inju!_ 

tificadamente que a los que se les separa con causa por haber co-
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.metido alauna falta que hace imposible la continuación del desarro 
llo normai de la relación laboral, y más ·aun, se 1 le\la al absurdo:
de negar su pago a los trabajadores que.se separan voluntariamente 
del empleo antes de cumplir quince aros de servicios, no obstante
que durante el tiempo que perduró la relación de .trabajo aquellos
hayan observado una conducta y un desempeno excelentes. 

Es dificil definir la naturaleza de la prim;i <:le anti(Jüedad, -
en virtud de los requisitos y condiciones que la Ley fija para su
pago. Algunos tratadistas han consid~rado que- tiene la naturaleza 
de un salario diferido, otros de un fondo de ~horro, alounos más -
la asemejan a una prestación social, etc. Se puede decir oue se -
trata de una prestación que se genera con el transcurso del tiempo· 
y cuyo otorgamiento queda condicionado al cumplimiento de ciertos
requisitos. 

Independientemente de la naturaleza que se le pueda atribuir; 
la lectura del precepto que re9ula ·su pago nos lleva a pensar que
es necesaria s~ modificación, pues su redacción actual permite que 
se presenten absurdos como los que hemos mencionado anteriormente, 
y, lo que es más grave, en algunos casos recibe más en ¿oncepto de 
prima de antigüedad· un trabajador que es despedido justificadamen
te, que lo que recibe por ese mismo c~ncepto y por indemnización -
un trabajador que es despedido injustificadamente, pues si compara 
mas las cantidades que le corresponden al trabajador que habiendo: 
cumplido diez aftos de servicios es separado justificadamente con -
~as que·corr~sponden a un trabajador, en concepto de prima de anti 
gUedad 'Y de. indemnización, al' que se le separa injustificadamente
cuando ha cumplido uno o dos aftas de servicios, vemos que alcanza
más aquél a quien se le separa con causa que al que se le separ6 -
sin ella, siendo que en el primero de los casos la conducta indebi 
da del trabajador pudo ocasionar da~os o alteraciones dentro de li 
fuente de trabajo. · 

·La ·Exposición de Motivos de la ley Federal del Trahajo de 
1970, en lo referente a la prima de anti~Uedad expresa: "La prima
de antigüedad tiene un !tindamento distinto del que corresponde ~ -
las prestaciones de la seguridad social: estas tienen su fuente en 

. l'os· riesgos a que están e·xpuestos los hombres, riesoos que son los 
naturales, como la vejez, la muerte, la invalidez, etc., o los que 
se relacionan con el trabajo. Se trata de una prestación que se -
deriva del sólo hecho del trabajo, por lo que, al igual que las va 
caciones, debe entregarse a los trabajadores por el transcurso deT 
tiempo, sin ~ue en ella entre la id~a de riesgo, o expresado en 
otras palabras: es una institución emparentada con la que se cono
c• con el ftO~bre de fond~,de ahorro, que es t~mbién tndependiente

'de las pr~stactories otorgadas por •1 Se9uro Social". {5}. 

Creem~s que el texto del artfculo 162 de la Ley Federal del -
Trabajo no ~s congruente con las ideas y principios que ani~aron -
la creación del derecho en ál co~tenido, pues en la Exposición de
Motivos que lo.funda se dice: "· .iSe tr~ta"de una prestación que -
se deriva del s61o hecho del trabajo, por lJ que, al igual que las 
vacactoner, debe otorgarse a los trabajadores por el transcurso -
del. tiempo •.• ", por lo que al hacer depender la m;sma del sólo 
transcurso -del tiempo e incluso equipararla con las vacaciones, 

',''. 
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las que se otorgan a cualquier trabajador independientemente de -
su carJcter de trabajador eventual o de planta, de su anti~üedad

Y de los motivos del rompimiento de la relación laboral, no encon 
tramos razón para que al regularse la misma se impusieran algunas 
condiciones para su otorgamiento, tales como el cumplimiento de -
una cierta antigüedad en caso de retiro voluntario y tener el ca
rácter de trabajador de planta. Una interpretación correcta de -
las ideas expresadas en la exposición de motivos hubiera llevado
al otorgamiento de la prima de antigüedad a todos los trabajado-
res sin limitación alguna, pues el derecho a el1a hubiera deriva
do del solo transcurso del tiempo al servicio del patrono. 

El otorgamiento de la· prima de antigüedad a todos los trabá
jadores sin limitación alguna, hubiera si~nificado la expresión -
fiel de las ideas manifestadas en la exposición de motivos, evi-
tándose también todos los problemas de su interpretación y aplica 
ción originados por la forma en que actualmente se encuentra san7 
cionada la misma, además de que ello habrfa sido en beneficio de
la clase trabajadora. 

la prima de antigüedad ha sido objeto de muchas y muy apasto 
nadas polémicas respecto a su interpretaci6n y aplicación, preva7 
leclendo la npini6n mayoritaria de la necesidad de reformar el 
dispositivo legal que' la sanciona, para as1 evitar más injJJstici
as. Las r~formas propuestas, a las que nos adherimos, son las si 
guientes: eliminación de1 tope salarial para su cuantificación, 7 
pago a trabajadores tanto de planta como eventuales y supresión -
del requisito de la antigüedad en los casos de retiro voluntario. 

En favor. de estas reformas se han esprimido muy variados ar
gumentos, siendo de los más adecuados y realistas los que se hi-
cieron valer en la Exposición de Motivos de la iniciativa de re-
formas al artfculo 162 de la Ley Federal ~el Trabajo elaborado 
por el Sector Obrero del Partido Revo1ucionario Institucional: 
" .•• Ya no se justifica privar de este derech6 a los trabajadores
eventuales, porque quizá son los que m~s lo necesitan, ya que es
tán expuestos a perder su trabajo en cualquier momento, y a que-
darse sin recursos para hacer frente a sus necesidades vitales, -
mtentras logra conseguir un nuevo empleo. Lo mismo cabe decir de 
la antigüedad, pues en genera,, todo trabajador que pierde su em
pleo, queda en situaci6n precaria, independientemente de la anti
güedad que hubiere tenido en él. Respecto al tope de salario al
que remite actualmente la fracción II del precepto objeto de la-
iniciativa, ya no está acorde con el principio proteccionista que. 
Inspira a nuestro derecho laboral, puesto que mengua el patrimo-
nio del 'trabájador. Pero independientemente de esto, la situa--
cf6n actual, justifica que la prima de antigüedad, se pa~ue a 1o~ 
trabajadores, sobre la base del salario ordinario que estén perci 
blenda· en el momento-de la separación del empleo ••. " (6). 

~) DISPOSICIONES LEGALES. 

Las di sposi.ciones legales que contienen .los elementos que se 
deben de tomar en cuenta para la determinación de· las indemniza-~ 
clones a que tienen derecho los trabajadores, asf como las que -- :' ·~ 
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·establecen el pago y monto de las mismas, son todas aquellas a 
las que nos referimos al tratar los diversos conceptos por los 
que se debe indemnizar, por lo que nos remitimos a ellos para evi 
tar una repetición innecesaria de dichas disposiciones. -

d) TABLA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

Ya hemos visto que 1os trabajadores, en ejercicio o con mot! 
vo del trabajo se encuentran expuestos a sufrir alteraciones ffst 
cas u orgánica~ derivadas de algün accidente o enfermedad, y que= 
por ese motivo el legislador incluyó tanto en la Constitución Ge
neral como en la Ley Federal del Trabajo preceptos tendientes a -
la p~e~ención de los mismos asl como a su regulación. Las normas 
tendientes a la sanción de los accidentes y enfermedades que el -
trabajador puede sufrir en ejercicio o con motivo de su trabajo • 
quedaron previstas en el segundo de los ordenamientos legales ci
tado~·bajo el tftulo de "Riesgos de Trabajo". 

Por lo que hace· al accidente.de trabajo, por t~atarse de un
acontecimiento repentino ocurrido con motivo o en ejercicio del -

. t~abajó; su determinación como tal no implica tanto problema. 
·pues basta que el trabajador, bajo las condiciones apuntadas, sea 
objeto de un acontecimiento repentino que le produzca como conse
cuencia una perturbación funcional, inmediata o posterior, o la -
muerte,· para que el mismo se presuma como accidente de trabajo, y 
asf se ha sostenido en diversas ejecutorias y jurisprudencias emi 
ti das por nuestros. Tribunales Superiores: -

"ACCIDENTES DE TRABAJO, PRESUNCION LEGAL DE LA EXISTENCIA 
DEL. SOLO SE DESVIRTUA CON PRUEBA EN CONTRARIO.- Las lesiones que 
sufra el trabajador en el desempe~o de sus actividades o en el· 1! 
g~r en el que labora, o al trasl. adarse directamente de su domici
lio al lugar de trabajo y de éste a aquél, crean en su favor, la
presunción legal de que se trata de un accfdent~ de trabajo, a m! 
nos que se pruebe lo contrario". Amparo directo nümero 7182/80.
Petróleos Mexicanos. 9 de marzo de 1981 . 

. "ACCIDENTE DE TRABAJO. PRESUNC(ON DE SU EXISTENCIA.- Sf el -
trabajador falleció durante las horas de trabajo tiene a su favor 
la presunci6n legal de que murió en un accidente que le ocurrió -
en ~1 desempefto de su trabajo, correspondiéndole, por tanto, a la 
empresa demandada la carga de la prueba para· destruir tal presun
ci6n". Amparo directo 3825/80. 5 votos. Ponent~: Julio.Sánchez -
Vargas. Secretario Jorge Landa; 

"RIESG.0 DE TRABAJO, EXISTENCIA DE. - No es requf si to para la· 
existencia de un riesgo de trabajo, 4ue el vehfculo·en el q~e se
realfce. sea propiedad del patr6n en cuyo favor se prestan los.ser 

·vicios, ni de que ~stos se ejecuten dentro.de la jornada asigna-
da~ pues es suficiente qde con motivo del trabajo acontezca el · 
accidente, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en qu~ se 

:produzca, para que deba considerarse eomo de trabajo, segan lo -
est~blectdo por el articulo 474 de l~:Ley Federal del Trabajo". 

·,. · Amparo directo '1366/80. Luis RangeL Rodrfguez. 7 de julio de 1980 
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cu·arta Sala. Núm. 31. Pág. 31. 

En función de lo anterior, la muerte y accidentes de que fue 
ron objeto varios trabajadores que se encontraban en sus respectT 
vas fuentes de trabajo al momento de ocurrir los recientes sismos 
del· mes de septiembre de 1985, se qeben de considerar como ries-
go~ de trabajo, salvo prueba en contrario, en virtud de que se en 
contraban en el ejercicio del trabajo, los que ya habfan iniciado 
sus labores, o estaban·ahí con motivo del trabajo, ya que se ha-
bfan trasladado y llegado ahf con el objeto de prestar sus ~ervi

cios, es decir, se encontraban en ese lugar con motivo del traba
jo. 

Pero si en el caso de los accidentes de trabajo no .ex'istió ·
tanto problema para establecer la forma de su determinación, no -
ocurrió lo mismo con las enfermedades de trabajo, pues apareció -
el inconveniente de que en muchas ocasiones podrfa resultar' muy -
diffcil demostrar que los padecimientos que sufriera .un trabaJa~

dor tuvieron su origen en el trabajo mismo o en el medio en que -
éste se presta, ya que al tratarse de un padecimiento que se nen! 
ra y se va acentuando con el transcurso del tiempo y derivado de
una acción continuada, no se hace patente en forma inmediata ni -
deriva de un acontecimiento .repentino que pudiera hacer presumir
su relación directa cori el trabajo o la consecuencia del mismo, y 
en tal virtud, la determinación de una enfermedad como de tra~ajo 
dependería siempre de un necesario y profundo estudio de la misma 
pa·ra s.aber sus causas, así como del medio en que se presta el tr! 
bajo y de los elementos que se utilizan en el desarrollo de éste
para demostrar la relación causa-efecto existente entre la enfer
medad adquirida y el trabajo; y úni.camente después de ello el tr_! 
bajador se haría acreedor a la indemnización correspondiente. 

Para evitar en lo más posible esos inconvenientes, se inclu
yó dentro del tftulo de los "riesgos de trabajo" una tabla de "e_!!· 
fermedades profes~onales", que ahora se denomina de "enfermedades 
de trabajo", en la que se establecen una serie de enfermedades 

·aif.como las actividades en que más comunmente se pueden dar, con 
el objeto de crear én favor de los trabajadores que las padezcan
la presunción de que se trata de una enfermedad de trabajo, y en
consecuencia hacerlos acreedores a la indemnización respectiva 
sin que tenga necesidad de demostrar que la enferinedad que pade--
ce11 tuvo su origen- en el trabajo. · 

Esta tabla se encuentra basada en estudios médicos que hari -
demo~trado que ciertas enfermedades son caracterfsticas de la re! 
lización de un ~eterminado t~abajo, sea por los elementos que se
utilicen, por la forma en que se desem~efta la ·actividad o por el
medio en el que se presta· el tfabajo. 

Sin embargo, ello no quiere decir que Jos trabajadores no se 
encuentren expuestos~ enfermedades distintas de las que se con-
temp,lan er\ la referida tabla,· pues si el trabajador sufre una en
fermedad diversa a aquellas y demuestra que es consetuencia o que 
la adquirió en el trabajo,. tendrá derecho a la ·indemnización que
le corresponda en función de la incapacidad que. h enfermedad. le
provoque. Es decir, que 1a tabla de enfermedades.de t-rabajo no es 
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limitativa, sino que sólo se concreta a establecer los ¿asos má,
comunes de las enfermedadel derivadas del trabajo, lo que permite 
que puedan ser consideradas como tales,·enfermedades distintas a
las que establece, y tan es asf, que el artfculo 515 de la· Ley La 
boral expresamente establece la posibilidad de una adecuación pe7 
riódica tanto de la tabla de enfermedades como de la valuación 
de incapacidades permanente, en función de los proºresos de la m! 
dicina del trabajo, de·lo que se desprende que si, de acuerdo con 
los estudios médicos, una enfermedad es caracterfstica de una ac
tividad, la misma debe de ser considerada como de trabajo e inclu 
irse en la tabla respectiva,· previa iniciativa presentada por el: 
Ejecutivo al Poder Legislativo. 

La diferencia que radica en que una enfermedad se encuentre
prevista en la tabla de enfermedades de trabajo y otra no, es que 
en el primero de los casos, se crea en favor del trabajador la 
presunción de que la enfermedad que padece la adquirió en ejerci
cio o con motivo del trabajo, correspondiendo al patrón, ·en caso
de inconformidad de su parte, demostrar, no que la enfermedad no
es de trabajo ya que la Ley asf la ha considerado, sino que el -
trabajador no la contrajo encontrándose a su ;ervicio; mientras 
que en el segundo caso, es al trabajador a quien corresponde de-
mostrar .que la enfermedad la contrajo en ejercicio o con motivo ~ 

de su trabajo. · 

"ENFERMEbAOES PROFESIONALES.- Enfermedades profesionales con 
signadas en la Ley. El articulo 326 de la Ley Federal del Trabajo 
de 1931, que ennumera cuales son las enfermedades profesionales.
no es limitativo; lo único que hace es reconocer o establecer de
terminada presunción a favor del obrero, y cuando el padecimien~o 
no •sté catalogado en la tabla que contiene dicho articulo, es el 
obrero o sus familiares quienes tienen que probar que la enferme
dad se contrajo con motivo del servicio, para que se considere 
profesional (Arts. 476 y 513)." Jurisprudencia. Apéndice 1975. 
Sa. Parte. 4a. Sala. Tesis 82. Pág. 92. · 

"ENFERMEDADES PROFESIONALES. PRUEBA OE LAS. La tesis estable 
cida en el sentido de que b~sta que el obrero sufra una enferme-= 
dad en el desempei1o de su· trabajo o con motivo del mismo, para 
que tenga derecho a 11 indemnizaci6n correspondiente, quedando 
al ~emandado la carga de la prueba del hecho relativo a si la en
fermedad es o no profesional, solamente ·es aplicabl~ cuando se 
trata de alguna de las enfermedades que la Ley Federal del Traba
jo ennumera, dándole el carácter de profesionales." Jurispruden-
cia. Apéndice 1975. Sa. Parte. 4a. Sala. Tesis 83. Páp. 9~ • 

. Si~ embargo, debido a la gran fuerza y expansi6n que ha·al-
canzado el Seguro Social, y cumpliendo una de sus finalidades de
seguridad s.ocial, el trabajador que padece una enfermedad qu.e no
se ·encuentra Gatalogada como de trabajo, pero qu~·él afirma haber 
la adquirido con motivo de la pres.t:ación de. sus serv~cios, en ta!!_. 
to no se det.ermine por la. autoridad competente el origen·del pad! 
cimiento, no queda completamente desprotegido, pues dicha instit~ 

ción le otorgar~.·1a indemnizaci6n que corresponde.por e~fermedad
no profesional: "En el caso de erifermedades exclusivamente profe-
·si~nates, contenidas en .la tabla, el Instituto otorgar& desde lu! 

····~1 '\,' :~ .... 

. : .. ~:·:.:;; 
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go 'las pensiones al ase9urado. Si se trata de enfermedades profe
sionales comunes, la autoridad competente dictará la resolución -
correspondiente, pero entre tanto no cause estado una resolución
definitiva, el Instituto del Seouro Social le otorgará al pensio
nado la prestación del seguro de enfermedad no profesional. "En -
esta forma, dice la Exposición de Motivos, se prote9e a la Insti
tución del Seguro Social frente a situaciones confusas, evitando
que se hagan erogaciones improcedentes y, a la vez, se ampara a -
las víctimas de enfermedades cuyo carácter originariamente es dis 
cutible." (7). . . -

El problema· resulta grave cuando el trabajador no se encuen
tra sujeto al régimen del Seguro Social y no existe alguna dispo
sición contractual que contemple a1guna indemnización en caso de
que alguna enfermedad diversa a las.cataloaadas en la tabla de en 
fermedades de trabajo le cause alguna incapacidad. pues en tanto~ 
no se determine si la misma puede o no ser considerada como de 
trabajo, aquél puede quedar desprotegido. · 

Asf pues, la tabla de enfermedades de trabajo, en la que se
considera el daño corporal sufrido por el. trabajador, es otro. de
los elementos que se toma en consideración para la determinación
de las indemnizaciones, ya que si .el trabajador contrae con moti
vo del trabajo alquna de las enfermedades de las cataloaadas en -
dicha fabla, tend~á derecho al papo de una indemnizaci6~ de icue~ 
do al tipo de in~apacidad que la misma le ocasione. 

·' . ' 
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CONCLUSIONES 

1.- La evolución que la prestaci6n del trabajo ha sufrido a
través del tiempo, nos demuestra como el hombre ha tenido que lu
char enconadamente para librarse del YU!JO, del sometimiento, de -
la opresión injusta de que ha sido objeto por parte del hombre 
mismo y, sobre todo, para procurarse a cada momento un nivel de -
vida m~s decoroso. La lucha no ha sido de ninguna manera fácil,
ha costado tiempo, derramamiento de san!Jre, pérdidu de vidas, so
portar injusticias y humillaciones, etc., pero todo ese sacrifi-
cio no ha ·sido .inútil, pues el objetivo trazado se ha ido alcan-
zando a través de las conquistas laborales que paulatinamente se
han logrado. 

2.- En nuestro pafs, al iniciar la s~punda década del presen 
te siplo, se dio un movimiento armado como consecuencia de la in
justicia social que im~eraba en aquella·ªpoca; fue una manifesta
ción del descontento del pueblo y a la vez un clamor popular de -
justicia. ~unque dicho movimiento, de fndole inicialmente polfti 
coy deipuªs social, no fue una lucha esencialmente obrera, cons= 
tituy6 el antecedente inmediato d~l ~acimiento del Derecho Const1 
tucional del Trabajo. 

3.- Dentro de los principales beneficios laborales que el 
Constituyente del 17 logró incluir en la Carta Magria se encuentra 
el principio de estabilidad en el empleo, que se manifestó con el 
estab.lecimiento del derecho que otorga al trabajador despedido i!!. 
justificadamente ·1a facultad de elegir el cumplimiento de su con
trato (reinstalación), coh el que se pretendi6 parantizar al tra
bajado.r la conservación de su empleo durante el .mayor tiempo pos.:L 
ble, esto es, la conservación de la relación laboral mientras el
trabajador asf lo desee y no exista· una r.ausa que. justifique la -
terminación de la misma. · 

4.- No obstante la loable jntenci6n del Constituyente de Que 
r~taro, este principio no tuvo ni ha ~enido una .plena ~i!Jenci~ = 
práctica, sea por los errores en que se incurrió al establecer · 
las bases del mismo; por la falta de medidas coactivas y coerciti 
vas que hagJn posible su aplicación práctica; por la fuert~ oposI 
ci6n de la clase patronal a su total observancia, o porque se han 
establecido excepciones·a la obligación de reinstalar. 

5.- Obstáculos que han. impedido la plena aplicación práctica 
del principio de estabilidad en el empleo, han sido: a) la 'dispo
sición contenida en la fracción. XXI de.l ori!Jinal artfculo 123 
constitucional que hacfa imposibl~ la retnst~laci6n oblioatoria~-

.en virtud de que facultaba al patrono a no someter sus. diferen--
ctas al arbitraje ·de la Junta o·a no.acatar su laudo; b) la: falta 
de medidas' coactivas y coercitivas que ha!Jan posible su ap:l1'ca--
ci6n práctica; c) el establecimiento de excepcion~s 1 la oblioa-
ci6n de reinstalar, y d) ,la decidi~a oposieión qué aún se lle~a a 
presentar por .parte 'de los patrones para cumplir con su obli!Ja---
ci6n de reinstalar. · 
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·5,. Respecto a la facultad de establecer excepciones.a la 
· obligaci6n de reinstalar, la medida es buena, puesto que ex1sten

algunos casos en los que es imposible pretender l·a continuación -
de la relación laboral, lo que· consfderamos que resultó poco afoL 
tunado fueron los ca1os de excepción que se establecieron a la 
obli9aci6n de reinstalar,. pues de ellos ~61o se justifican los s~ 
puestos contemplados en las fracciones II y IV del attfculo 49 de 
l'a Ley Federal del Trabajo, que es en el que se contienen los ca
sos en que el patrón puede eximirse de la obligación de reinsta-
lar mediante el pago de una indemnización. 

7.- Es necesario realizar modificaciones a la Ley Federal 
del Trabajo con el objeto de ·que se establezcan dis~osfciones ten 
dientes a dar una mayor efectividad al principio de estabilidad.
tales como la derogación de las fracciones I, .III y V del artfcu
lo 49 de dicho ordenamiento y la fijación de normas que contem--
plen la negativa a la obligación de reinstalar y la sancionen, 
sin que ello signifique que se pretenda·una inflexibilidad absol,!!_ 
ta en la obligac16n de reinstalar. . . 

B.-· E1 régimen de indemnizacion.es establecido para _los trab! 
·jadores a quienes se les ha incluido dentro de los casos de exce2 
ci6n a la obligación de reinstalar resulta justo y adecuado en· .
cuanto a su monto, con excepción de los trabajadores de confianza 
a quienes, por la· naturaleza ~ importancia de sus funciones, con
sideramos serfa pertinente incrementarles el monto di la indemni
zación por este concepto, sin embargo, ello no es suficiente para 
ju~tificar que se sustituya la obli9aci6n de reinstalar por la 
del pago de una indemnización. 

9.- En cuanto a la indemnización fijada para los casos de 
despido injustifi~ado, la misma resulta insuficiente para compen
sar al trabaj~dor·por los daftos que realmente se derivan de la 
.pérdida del empleo, por lo que serfa conveniente incrementar su -
montt> hasta aquél que corresponde en los casos en que el patrón -
se exime de la obligación de reinstalar o en 1os caso~ en que el
trabajador decide rescindir la relación de trabajo, sin que para
ello importe que el trabajador tenga la opción de·ele9ir la ac--
ción de reinstalación par·a mantener vigente la relación de traba
jo y asf evitar las graves consecuencias derivadas del rompimiep
to de aquel la. 

10.- R~sulta también neces(rio modificar los p~eceptos de: -
nuestra Ley Federal del. Trabajri que se refieren a .la rescisión de 
h relación de trabajo por causas imputables al patrón1 a efecto
de evitar que el ejercicio de la acción correspondiente tenga co
mo consecuencia nec·esar1a el rompimiento de la relación de traba
jo, pues ello es contrarió a los fines del principio de éstab11i.
dad en el empleo, ademis de que .constituye la f6rmula ideal de la 
que se puede valtr •1 patr5n para propic1~r la. diso1uc16n d~ una
relación de trabajo; 

11.~:otro aspecto que ~onlideramos deberf~ ser. objeto de.mo
dificaciones, es. lo referente al pago de-los. salarios ven¿tdos, ~ 

tanto por lo que hace al tiempo que debe 'comprender .la obl f!Jkión 
de su ,pago,· como al monto que se .debe considerar para sú cuantifi 

; 
.·' 
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. cacf6n. Por lo que hace al primero de los aspectos mencionados,
la obligact6n de pago debe comprender sólo hasta el momento en 
que el trabajador hubiere tenido derecho a percibir el paRO del -
salario retributivo en caso de habe~ continuado el desarrollo nor 
mal de la relaci6n de trabajo; hasta el momento en que es reinsti 
1ado, o hasta el momento en que se dejen de causar como consecuei 
cia de su pago. Por lo que hace al monto que se debe de tomar ei 
cuenta para su cuantiftcación, pensamos que en él se deberfan in
cluir los incrementos que sufre el salario que el trabajador per
cibfa o, en caso de que éstos no se ~eterminaran, considerarse 
los mismos porcentajes en que anualmente se incrementan los sala
rios ml'nimos. 

12.-' Respecto a la prima de anti!lüedad, el precepto que reg!! 
la su pago (art. 162 L.F.T.}, debe de ser modificado a efecto de
impedir que se sigan com~tiendo las injusticias y absurdos ·que se 
propician actualmente por la forma en que se sanciona su pago; de 
tal manera que su entrega no quede condfcionada en ningdn caso al 
cumplimiento de uri cierto tiempo de servicios, de que se otor~ue
a todos jos trabajadores independientemente de su carácter de tr! 
bajadores eventuales o de planta, y que no se fije un lfmite al -
salario que se ha de tomar en cuenta para su cuantiflcaci6n~ 

13.- Los preceptos le!lales vigentes y la práctica nos reve-
lan que en la actualidad el trabajador despedido injusrificadamen 
te se encuentra aün muy ~esprotegido, no porque los derechos de= 
reinstalación e ~ndemnización no sean los apropiados para prote-
gerl os~ sino porque a los mismos no se les ha dado la configura-
cf6n :debida para salva!]uardar eficientemente sus derechos: ~l prj_
mero de ellos porque no cuenta con medidas que de alpuna manera -
signifiquen un intento para Plrantizar su cumplimiento, y el se-
gundo, porque resulta insuficiente para resarcir verdaderament~ -
al trabajador por los daños que le ocasiona su separación intem-
pestiva e injustificada. 

· 14.- En la práctica resulta. diffcil y tardado oblic¡ar al pa
trono al cumplimiento de cual qui era de los citad'os derechos de re 
instalación ~ indemnizaci~n cuando se opone a ell~. ya sea ·por :
las deficiencias de nuestro orderiamiento laboral o por la lenti-
tud con que algunas veces se conducen nuestros Tribunales d~ Tra
bajo. en la tramitación de los juieios, por lo que, en la realidad, 
el ejercicio de cualquierl de las acciones que se consignan en fa 
vor del' trabajador despedido injustificadamente no le reportan a:
éste los beneficios suficientes para compensarlo por-los ~anos 
que se le causaron,· lo. que hace evidente la necesidad de agilizar 
el procedfmiento del trabajo, para que los. trabajadores que se 
vean ·obltgados a recurrir a cualquiera de .las mencionadas ~ccio-
ne~ lri hagan con la plena confianza y se9urtdad de que sus esfuer 
zos y sacrificios van a ser compensados realmente. -
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