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INTRODUCCION 

De significativa relevancia dentro del Derecho Laboral

Mexicano es el T~tulo Sexto de la nNueva• Ley Federal del Tra

bajo, que se refiere a la integraci6n normativa sobre los di-

versos trabajos especiales estableciendo reformas e introdu--

ciendo instituciones laborales de suma importancia, dando con

torno de realidad a los principios rectores de justicia social 

del Constituyente de Quer&taro de 1917. 

Nuestra nueva legislaci6n sobre trabajos especiales, -

comprende amp1ioa sectores de 1a ciase trabajadora que se en-

contraban sustraidos de los beneficios de la Ley Federal del -

Trabajo y que ahora quedarán amparados y ser:ln sujetos de di

cho ordenamiento. 

Uno de 1os temas m«s confusos y d~scut~b1es en nuestro

derecho laboral, es el relativo a los "trabajadores de confi~ 

za•. 

El trabajo que a continuaci6n presento, tiene como fi-

nalidad analizar algunos aspectos laborales de .los trabajado~

res de confianza comprendidos por la ley reglamentaria del A~

. partado "A" del Art~culo 123 de la Constituci6n Pol~tica de --

1os Estados Unidos Méxicanos. 



En e1 presente trabajo se pretende informar a 1os tra

bajadores de confianza, sobre sus derechos y deberes dentro -

de1 ámbito 1abora1 en ei que se desenvue1ven, sensibi1izándo-

1os. sobre 1a importancia que reviste su funci6n y en1azar en 

~~anca armon~a, participaci6n y responsabi1idad, 1os v!ncuios 

·'que por ia natura1eza de ia re1aci6n 1aborai cimentada en ia 

confianza, deben existir entre estos trabajadores y ei patr6n, 

a f!n de que 1os prop6sitos de 1a producci6n y ei equi1ibrio

en ias re1aciones capitai-trabajo se 1ogren con ia mayor efi-

cacia. 



r. RELACION DE TRABAJO 

A. Antecedentes hist6ricos. 

s. Relaci6n y Contrato de Trabajo. 

l. SU formacidn. 

2. La Presunci6n Laboral. 

c. Elementos de la Relacidn de Trabajo. 

l. LC>s Sujetos de la Relacidn. 

2. concepto de Subordinacidn. 

3. El Salario. 

o. Capacidad y Condiciones para el Trabajo. 

E. Duraci6n, Suspensi6n, ·Rescisidn, Terminaci6n 

y Modificacidn de la Relacidn de Trabajo. 
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A. ANTECEDENTES HrSTORrcos. 

E1 Derecho es un producto socia1 el cua1 se desarrolla-

en los grupos humanos. Siendo as! 1os individuos 1os actores-

reales en la vida del Derecho, bien para crear las normas que 

los regirán, para acatar1as o para contriburr a su transforma

c~6n o al nacimiento de otras nuevas, segdn lo vayan reclaman-

do 1as necesidades de dichos individuos y 1a vida misma. 

Como la sociedad no ha permanecido estática, sino que 

ha sufrido un sinnúmero de cambios, ~stos han originado, por 

lo tanto un Derecho acorde a las exigencias de la sociedad, -

as~ se han ido desarrollando poco a poco las caracterrsticas -

de1 Derecho de1 Trabajo, hasta 11egar a ser una 1egis1aci6n 

protectora y reivindicadora de 1a dignidad humana. 

La Historia del Trabajo es la historia del hombre¡ des-

de sus or!genes ha sido su compañero inseparab1e. E1 trabajo

camo·actividad de1 hombre tiene por objeto una prestación en -

beneficio de otros y vemos que e1 hombre ha vivido de1 sudor

de su frente toda 1a vida<1 >, pero 1as re1aciones obrero-patr~ 

naies no surgieron sino mucho tiempo despu~s. 

(1) Euquerio Guerrero, MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Edito-
rial Gráfico Ga1eza, México 1960, Pág. 15. 
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En la época prehist6rica, los hambres luchaban entre s! 

y contra 1as fuerzas naturales para poder sobrevivir, e11o hi-

zo que se vieran ob1igados a desarro11ar esfuerzos, como 1a --

creaci6n.de armas primitivas de defensa y la cacer!a de anima-

1es uti1izab1es para cerner y cubrir sus cuerpos. 

La Ley Mexicana, tiene cano principales fuentes hist6r~ 

cas e1 Derecho Romano y 1a Legislaci6n Francesa, y aunque exi~ 

ten otras fuentes haremos unicamente mención a 1as citadas en-

virtud de ser las principales de nuestra Legislaci6n vigente. 

E1 Derecho Ranano no consagra normas que vengan a ser 

antecedentes directos de nuestra Legislaci6n, motivado esto 

como consecuencia de que el trabajo manual se considera deni-

grante durante la época del Imperio. Sin embargo, por motivos 

de que en toda época y en todos los lugares, el hombre desde -

que es hombre ha tenido que subsistir a base de su trabajo. E~ 

centramos 1as siguientes situaciones: 

En un principio, durante e1 Imperio Romano encontramos

camo principal l'.nstituci6n por la cual fue desarrollado el tr~ 

bajo, a la esclavitud, rnstituci6n Jur!dica que motiva que un 

hombre se vie~a despojado de su personalidad y as! mismo con--

_vertido en una cosa; en consecuencia, ~stas pertenec~ente en -

prop~edad a otro ser humano. Encontramos que durante la fon~~ 

ci6n del Imperio y por motivo de·~-:;;-s-diversas guerras en las -
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cua1es se vi6 envue1to, 1a esc1avitud alcanza su mayor apogeo, 

ya que todos 1os prisioneros hechos por los romanos, eran con

siderados como esclavos. 

La siguiente rnstituci6n los •collegia Opificiem" "Las 

Corporaciones", las cuales tuvieron en su inicio muy poca im-

portancia para la Industria, ya que fueron considerados como -

so1dados y no como artesanos, gozaron de libertad en Roma, pe

ro carecieron de personalidad jurtdica y no podtan poseer bie-

pes, ni recibir herencias ni leqados. No se les puede consid~ 

rar con.carActer profesional, sino más bien fueron asociacio-

nes fraterna1istas. 

Posteriormente dichos •colleqia Opificiem" se convirti~ 

ron en instrumento pol1tico de agitación en la vida interna -

del :Imperio Romano y en la época de Julio César, se dictó una 

ley que suprimi6 estas rnstituciones, denominada •Lex Julia". 

Años más tarde, renacen en la ~poca de Augusto y para su form~ 

ci6n requieren de la autorización del Estado, que los sometió

ª una rigurosa reglamentacidn y vigilancia. 

Al término del rmperio y al verse suprimida la princi-

pal fuente de esclavitud por 1a carencia de guerras, esta rns~ 

tituc~6ri adquiere su mayor importancia pudiéndose señalar 

igualmente como causa de ella, a1 cristianismo, que produjo m~ 

numiciones entre 1os esc1avos, provocando 1a casi totai:desa~ 
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ric~6n de esa rnstituci6n y como consecuencia, el. resurgimien

to de la libre artesán!a y a su vez mayor importancia. 

Durante 1os años en que gobern6 a Roma Alejandro Severo, 

delimit6 las actividades profesionales con objeto de dominar -

las labores y los colegios no pudieron institu!rse ni disolv'"E. 

se en cualquier tiempo, poniéndole como requisito la autoriza

ción de parte de la autoridad, originando con ello la pérdida

de la libertad de elecci6n de sus miembros, ya que, en los tr~ 

bajos realizados al Estado, los hijos de quienes los realiza~

ban, ten!an la obligación de continuar con la profesión del pa 

dre y se les prohib!a abandonar dicho trabajo y para evitarlo

se les marcaba con fuego siendo responsabl.es todos los campo-

nen tes de_la corporaci6n, si alguno de los miembros fa1tase. 

se permiti6 a los colegios redactar sus propios estatu

tos, poniéndoles cano ~nico requisito, que no fuesen contra--

rioo al orden pi!blico o a las leyes del Estado. 

A pesar del apogeo de esta rnstitución, no existi6 nin

quan régimen jur!dico que la regulara en materia de trabajo y 

unicamente fueron regidos por los principios religiosos y de 

asistencia mutua • Se puede señalar en esta época como anica 

. norma existente con relación al trabajo, la fijación de una 

escala de salarios, a la que deb!an de ajustar~e los producto

res y mercaderes. 
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Ya para esta épocd, 1os miembros componentes de cada -

co1egio gozaban de persona1idad civi1, y as~ mismo, ya pod~an 

poseer toda ciase de derechos rea1es teniendo capacidad para 

adquirir por testamento, y aan, comparecer a juicio por medio 

de sus representantes. 

Consideramos como siguiente rnstituc~6n, a1 co1onato y 

a 1a servidumbre, que pueden considerarse muy parecidos a 1o 

ya tratado en la esc1avitud; y se pueden seña1ar, como 1a In~ 

tituci6n por 1a cua1 un hombre o co1ono estaba unido a perpe

tuidad a 1a tierra junto con sus descendientes, con 1a ob1ig~ 

ci6n de cu1tivaria mediante una renta en dinero o frutos. 

Se puede considerar que esto tuvo como fin primordia1, 

asegurar a1 campesino a 1a tierra, para que de esta forma no 

fa1tase en e1 Zmperio, ni e1 pan ni ei .impuesto. 

Señalamos que en este caso, e1 hombre o colono encarg~ 

do de 1aborar las tierras, no depend!a de su dueño, sino dire~ 

tamente de las mismas tierras. 

La siguiente rnstituci6n, es 1a considerada como 1a de 

"trabajo 1ibre o asa1ariadow y es aqué1ia desarro11ada por 1os 

hombres 1ibres que acud~an a1 mercado pab1ico a ofrecer sus -

servicios, suscit~ndose con ello 1a creaci~n de dos nuevas -

Instituciones, la "Locatio Conductio Operaris" y la "Locatio -
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Conductio Operarum•, med~ante 1as cua1es se crea una re1ací6n 

persona1 entre el "Locator•, que ofrec~a sus servicios y por

otro 1ado e1 •conductio• a qui~n se 1e prestaba e1 servicio. 

Se puede considerar 1a diferencia entre ambas Xnstitu

ciones, en que la "Locatio Conduct~o Operarum•, unicamente e1 

•Locator• prestaba e1 servicio siempre bajo 1a direcci6n y 

subordinaci6n del "Conductio", mientras que en ia "Loctio Co~ 

ductio Operaris• desaparecerian 1a direcci6n y 1a subordina-

ci6n del. •Locator• hacia el. "Conductio•, pues aquél general:~

mente desarro11alia e1 trabajo en su propio ta11er y 1o hacia-

aitn con ayudantes. Esta J:nstituci6n·se puede considerar como-

un antecedente de 1o que posteriormente fue reg1amentado como 

arrendamiento de servicio y arrendamiento de obra. 

Durante e1 periodo hist6rico denominado •La Edad Media•, 

podemos considear que no existi6 ningdn antecedente inmediato 

a l.as Instituciones consagradas en el ..Oerecho del Trabajo, 

pues a pesar de que como ya hemos señal.ado, necek:Jariamente 1a 

humanidad para subsistir ha tenido que desarro11ar diversas -

1abores, ~stas no fueron reglamentadas durante esta etapa hi~ 

t6rica. 

Encontramos durante esta ~poca, ia Instituc~6n de "1as 

Corporaciones", que fueron constitu~das en virtud de que an 

esta época, existieron en e1 mundo infinidad de feudos gober-
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nados cada uno por un Señor Feudal, intentando ser m4s fuertes 

que sus pr6ximos vecinos que trataban de bastarse as~ mismos,

para que seles considerase como ciudades libres y aut6nomas, -

con facultades para administrarse a s! mismas. La consecuen-

cia de lo anterior, obliga a la divisi6n del trabajo y a la 

formaci6na> distintos oficios. Originando que los hol:lbres. de 

una misma profesi6n, oficio o especialidad se unieran para la

defensa de sus intereses comunes, creando pequeñas unidades de 

produccidn, dencminadas •corporaciones",. compuestas cada una 

por los propietarios de pequeños talleres a los cuales se les

denominaba ~maestros", y a cuyas 6rdenes trabajaban uno o más-

· compañeros, as~ como también un nWnero de aprendices, mayor o 

menor seg~n la imporancia del taller. 

Como consecuencia directa de la creaci6n de las Corpor!!_ 

cienes, encontramos el monopolio del trabajo, al que vino a -

oponerse la idea liberal, encontrándonos que Turgot en e1 año

de 1776 lanz6 una Ley por la cual se suprimi6 a dicha Institu

ción y posteriormente, Chapa11ier en el año de 1791, prohibi6-

la agrupaci6n y asociaci6n de personas. 

ANTECEDENTES DE LA LEGISLACION FRANCESA. 

La Legis1aci6n Francesa antecedente inmediato de nues-

tra Legis1aci6n vigente, consagra e1 1ibera1ismo no reconoc~e!!_ 
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do 1a ~ntervenci6n de1 Estado, unicamente como vigi1ante para

cua1quier a1teraci6n de1 6rden pab1ico. 

Este principio de 1ibera1ismo, fue una conquista de 1a 

human~dad consagrando el derecho de "libertad abso1uta" entre

todos los individuos, conquista que fue rca1izada mediante e1 

sacrificio de todos aque11os que aan a costa de su 1ibertad y 

de.su vida c~nsagraron durante 1a cruenta 1ucha del período 

hist6rico de 1a Revo1uci6n Francesa 1os principios de •igua1-

dad", "1~bertad• y •fraternidad•, como consecuencia de la de-

sigua1dad que exist!a entre 1a nob1eza y e1 pueb1o. 

Dicho ma~imiento a1canza su cu1minaci6n con 1a tema de 

la forta1eza denominada "La Basti11a~ e1 16 de ju1io de 1789,

en que e1 J?Ueb1o francés cansado de 1a opresi6n .Ein que .. se en-,. 

contraba y a 1a cua1 hab!a sía:> conducido desde 1a época de -,...., 

Luis xrv se sub1eva, dec1arando que todos 1os individuos son -

iguales y que e1 Estado es una rnstituci6n creada por 1a so-

c~edad, para regular . ias relaciones entre 1as personas que lo 

forman y unicamente se encargará de vigi1ar cua1quier altera

ci6n al 6rden p~b1ico, creando con ésto e1 principio de "la a~ 

tonom!a de la voluntad" que consagra que está permitido todo -

1o que no esta prohibido. 

E1 1iberalismo, predicando 1a libertad absoluta, asegu

raba que ésta conduc!a a 1a igualdad, sus expositores ocultan-
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"que 1a 1ibertad por si sola no conduce a 1a igualdad, que 1a 

desigualdad, si conduce a la pérdida de 1a 1ibertad".C2 l 

E1 1ibera1ismo que consagra e1 principio 1ibera1 "Lai--

sser Faire", "La~sser Passer" conduce unicamcnte a evitar que 

el Estado intervenga en todo 1o que corresponde a las re1acio

nes privadas de carácter contractua1 entce 1os miembros campo-

nantes de un Estado determinado. Dicho principio consagra que 

el Estado no puede intervenir entre 1as re1acioncs humanas, --

pues traducido textua1mente seña1a •dejar hacer", "dejad pasar•, 

y unicamente podrá intervenir cuando dichas re1aciones sean m~ 

tivo de alteraci6n del 6rden pab1ico. 

cuando nuevamente el Eshado Francés encuentra 1a estab~ 

1idad perdida en dicho movimiento y cuando Napo1e6n Bonaparte-

conduce a1 pueblo franc~s a ocupar con esplendor una etapa q12 

riosa en la historia de 1a hwnanidad, surge como antecedente-

hist6rico para e1 derecho, e1 C6digo de Napo1e6n, que viene a 

resolver todo 1o relacionado al contrato de trabajo; como es,

salario, jornada y duraci6n de 1a misma, señalando que dicho-

contrato se rige por los principios dela autonom~a de 1a vo1u~ 

tad y por el principio 1ibera1 de no intervenci6n de1 Estado,-

sino unicamente en la vi9i1ancia y para hacer que se cump1a -

con 10 pactado. 

(2) Mario de Cueva, DERECHO MEXrCANo DEL TRABAJO, Tomo I Edit. 
Porrúa P. 19. 
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Lo anteriormente señalado, trajo como consecuencia 1a -

desigualdad en el contrato de trabajo celebrado entre el empr~ 

sario y e1 trabajador, pues es de suponerse.que siendo conside 

rada éste con e1 carácter de contrato civi1 de arrendamiento,

siempre existió la parte más débil, que era el trabajador y -

que no existiendo sino cano anica acción contra el incumpli--

miento por parte del patr6n, la rescisi6n del contrato, que -

permiti6 a 1os empresarios cometer abusos, que trajeron como -

consecuenc~a 1a miseria nuevamente entre 1a mayor~a de los Ca.!!. 

ponentes de la poblaci6n, puesto que el Estado no pudo interv~ 

nir para regu1arizar las re1aciones desigua1es en que se enea~ 

tró un grupo de privilegiados que amas6 grandes fortunas en -

perjuicio de una mayor!a que generalmente tuvo que desempeñar

l.abores en condiciones infrahumanas, por una retribuci6n que -

no les permit.S:a sino un .medio de .vida inadecuado. 

Du~ante el per!odo de la Revoluci6n Industrial, es de-

cir, con la intervenci6n de la máquina dnicamente el empresa-

ria fue el privilegiado, pues lejos de proporcionar una ayuda -

al trabajador, provoc6 la desocupación de ellos mismos, y al 

verse desocupados ofrec~an sus servicios bajo 1as condiciones 

que los patrones impon!an, provocándose con ello nuevamente el 

descontento entre la clase oprimida y la clase privilegiada. 

Empe:aron a surgir cr!ticas a este sistema aparecien~o 

el Manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx; iguaLnente 
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la iglesia cat6lica, que proclama la igualdad entre la humani

dad. 

Fueron l~s factores principales para la fo:cnaci6n del -

Derecho del Trabajo, a saber: 

1) EL FACTOR ECONOMICO .- El progreso alcanzado por la 

humanidad, trajo como consecuencia la intervenci6n de las má-

quinas, que ViAieron a sustitu!r al trabajo humano, aumentando 

1a producc~dn a menor costo, resultando que se crearan con e11o 

grandes fortunas, que amparadas en el liberalismo y el indivi

dualismQ, crea:i::on profundas divisiones en la socie~ad, surgién

do por una parte la burgues!a y por la otra el proletariado, -

los primeros detentan los medios econ6nicos de producci6n, el~ 

minando la cc;:ipetencia del artesano y del pequeño propietario

quienes al ser desplazados por la gran industria engrosan las 

filas de los que solicitan trabajo a las puertas de las fábri

cas y grandes factor~as trayendo como consecuenc~a, que aume~ 

tase desproporcionalmente la demanda de trabajo que excedi6 a 

la oferta del mismo, por consiquiente el empresario se aprove

ch6 de esta situaci6n para pagar salarios de hambre, resultan

do las condiciones infrahumanas en las cuales viv!a la clase_

proletaria. 

2) EL MOVIMIENTO OBRERO .- La excesiva libertad en que 

se bas6 el sistema del liberalismo, traj6 como consecuencia --
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que 1os trabajadores entendieran que e1 ~nico medio para tener 

un frente poderoso contra 1a c1ase burguesa era 1a uni6n de t~ 

dos 1os que necesitaban de su trabajo para subsistir, encon--~ 

trándose 1oq1camente con l.a férrea oposici6n de l.a el.ase bur-

guesa y el Estado que tem!an perder 1a situaci6n privil.egiada

que hab!an alcanzado. Mientras tanto, l.a el.ase trabajadora ~~ 

busc6 l.a fw=ma · de1 reconocimiento, mediante una l.ucha constan

te encruni:.-.da hacia e1 campo pol.!t1co, pretendiendo que se re

conoc.1.er~ .. la 1:lbertad de "coa.1:lci.6n" y de •&S<'>Ciaci61.", . para 

que med.i ..... ~~L~ 1a uni.6n, tener una fuerza capaz de enfrentarse 

a l.a s-:..u .. "i.6n de pr:Lvil.egio de l.a burgues.!:a, teniendo s.iempre 

por mi~~, • c. real..1zaci6n de un protector de su el.ase. 

i·ACTOR DE NATURALEZA IDEOLOGrCA .- Esto factor, es-

t4 det:.c:.·: .. ~;. ~do por ..1as doctri.nas que surgi.eron cano consecuen-

ciad· .. ,;._,,;igual.dad que preval.ec16 en esa época en~e l.a el.~ 

se bur•_¡u·.oc·. :· 1a el.ase trabajadora,l.as que --en conjunto d.ieron -

forma :· ..::c111...:..istencia a 1a teor:!a de1 Derecho de1 Trabajo,. uni.-

ca.men l· 

r!ta ¿._ 

son: 

":aos menci6n de el.l.as puesto que su estudio requer!_ 

_.,bajo semejante a1 que nos ocupa, d.ichas doctrinas 

: ''•cia1imno ut6pico; 

-:.1teria1.1smo Hist6r.1co: 

. n-::.crvencionismo de1 Estado; 
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d) Socialismo del Estado; 

e) Doctrina Social catOlica; 

f) El Sindicalismo; 

q) El Cooperativismo. 

4) FACTOR DE NATURALEZA JURrDrco .- Este factor señala 

las grandes fallas que hubo al considerar al contrato de trab~ 

jo cano un contrato inclu!do dentro del Derecho Civil, puesto

que considera a las partes contratantes en igualdad de condi~

ciones y señala que está permitido todo lo que no está prohib~ 

do, pr~nc~pio consagrado en 1a doctrina de 1a "autonomia de 1a 

vo1untad", trayendo~ como consecuencia 16qica y natura1, 1a d~ 

siqualdad entre empresario y trabajador, y la creaciOn de dos 

c1ases que se encontraron con medios de lucha desiguales para

enfrentarse, acarreando consecuentemente la divisi6n de la so

ciedad en una clase fuerte que tomo el nombre de burques!a, y 

en otra clase débil llamada proletariado, que busco por todos

los medios la creaci6n de principios legales que viniesen a n~ 

velar las fuerzas con la clase privilegiada. 

ANTECEDENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO EN MExrco. 

México tiene cuatro etapas principales en relaciOn con

el Derecho del Trabajo que son de acuerdo con el maestro J. --
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Castorena: 

a) Epoca Azteca. 

b) Epoca de 1a Co1onia. 

c) Epoca de 1a Independencia. 

d) Per~odo Contempor~neo. 

a) En 1a éP?ca Azteca, e1 ~ueb1o ae formaba en distin

tas castas socia1es, tales como nob1es guerreros y sacerdotes-

cc:mpon~an la alta sociedad. E1 comdn de1 pueb1o hacía 1os tr~ 

bajos principa1es, siendo 1a agricu1tura su actividad princi-

pal; sin embargo, hab!a entre 1os aztecas artesanos que pract~ 

caban un determinado oficio. Los artesanos de un mismo oficio 

formaban una asocíaci6n semejante a 1a corporac16n, mientras -

1a c1ase comerciante tenra a su cargo el mercado de T1ate1o1co. 

La clase comerciante era aliada de la de los guerreros a 1a -

que 1e serv~a proporcion~ndo1e los datos que obtenía de sus e~ 

pediciones para que ésta proyectara o rea1izara sus conquistas. 

El pueblo Azteca satisface sus necesidades, primero me

diante un trabajo persona1 cuyo objeto era e1 cu1tivo de 1as -

tierras y produc~r para vender sus propios art~culos e ínter-

cambiar productos con pueb1os distintos del Va11e de México. 

En e1 pueb1o Azteca existi6 1a 1ibertad del trabajo: no 
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se practic6 jamás la explotaci6n del hombre por el hombre; ni

siquiera llegaron a ser objeto de explotaci6n del trabajo los 

prisioneros de guerra, a la concepci6n del trabajo libre se h!_ 

zo corresponder además 1a idea de la percepci6n íntegra de la-

remunerací6n. 

Las labores ma§ pesadas o difíciles estuvieron a cargo-

de 1os esclavos, los siervos y l~s tamemes; e1 esc1avo pod~a -

tener un patrimonio, adqui.rír bienes, enajenarlos; si bien te-

nía obl.igaci6n de trabajar para su señor también podía hacerlo 

en beneficio propio, el hijo de esclavo no nac!a esclavo. El 

esclavo que quería dejar de serlo simplemente repudiaba la es

c1avitud y se amparaba en el templo. 13 l 

b) La época colonial se sujet6 a dos regímenes distin-

tos; el trabajo de la ciudad y la mano de obra indígena. En -

e1 trabajo de la ciudad se ejecut6 por regla general bajo sis-

temas corporativos. Este régimen de 1a Colonia era en todo -

coincidente con el de Europa. 

En cuanto a 1a mano de obra ind~gena, destacan las Le-

yes de Indías, creadas por los Reyes Esp~o1es para proteger 

al indígena de la Nueva España. Las Leyes de Indias tocaron 

la materia del trabajo y constituyen un verdadero c6digo en --

(3) J. Jesús Castorena, MANUAL DE DERECHO OBRERO, Pág. 15 
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esa especie, regu1aban e1 contrato de trabajo sobre la base de 

recoger y sancionar 1a 1ibertad de1 trabajo; 1imitaba 1a edad

de admisi6n en e1 trabajo; ob1igaba e1 trato humano, y 1imita

ba 1a duraci6n de1 trabajo por un año. Existieron 1eyes que -

regu1aron e1 salario, prohibiendo descuentos en éste; se decl~ 

r6 1a irrenunciabi1idad de 1as normas protectoras de1 trabajo; 

se obligaba a1 descanso semanario. Las 1eyes de Indias esta-

b1ecieron además 1as sanciones que habr!an de ap1icarse a qui~ 

nes vio1aban o fa1taban a1 cump1irniento de sus estipu1aciones. 

Las Leyes de Indias son, evidentemente, de 1as pr:Lmeras 

estipu1aciones de previsi6n socia1 que existen en México. 

e) E1 Decreto de Don Migue1 Hida1go de 6 de diciembre

de 1812 dado en- 1a Ciudad de Guada1ajara, por e1 que se abo1i~ 

ron 1a esc1avitud y 1os tributos, as! como 1as Bases Constitu

cionales ~elativas al trabajo y al reparto de tierras, presen

tadas por e1 Insurgente José Mar!a More1os y Pav6n a1 Congreso 

de Apatzingán, demuestran en forma indudab1e que 1os autores -

de 1a Independencia de México tuvieron una concepci6n c1ara de1 

prob1ema socia1 de nuestro pa!s. 

Las Ley~ que tuvieron e1 efecto de poner término a1 r~ 

g1.men corporativo, fueron las Leyes de Reforma. 

Los reglamentos vinieron a sustitu~r a las ordenanzas -
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de gremios. Tuvierdn por objeto proteger los intereses del p~ 

biico y a1gunos se preocuparon por atender los intereses de 

quienes ejercían el oficio o la actividad. 

El Estatuto, consign6 la libertad del trabajo. La Ley-

para protecci6n de ciases menesterosas, impuso a la junta, que 

cre6 la facultad de proponer reglamentos que ordenaron el tra

bajo y fijaron la cantidad y modo de retribuirlo. La Ley so-

bre trabajadores de primero de noviembre de 1865, comienza por 

declarar la libertad de trabajo y la libertad de comercio en 

los centros de trabajo; regul6 la jornada de trabajo, otorg6 

los descansos de los domingos y d!as feriados, obligd al pago-

de salario en moneda; estipula que 1as deudas son pernonal.es 

del trabajador y que no trascienden a su familia, etc. 

d) Adn cuando se tiene noticia de que los primeros si!!. 

dicatos que se constituyeron en México, 1o fue.ron en 1os aTios-

de 1870 y 1871, y que las primeras ideas sociales comenzaron -

a difundirse en el pa!s en el dltimo de los años indicados, en 

el preri6dico •El Socialista•, que public6 la Sociedad de Ti~ 

grafos y que las primeras organizaciones f errocarri1eras datan 

de1 año de 1890, no podemos considerar que esos brotes consti-

tuyan los antecedentes de las leyes del trabajo del pa!s. 

El lo. de junio de 1906 marca un punto de partida en la 

historia de la Legislaci6n del Trabajo en México. <4 > 

(4) A. Trueba Urbina, Nuevo Derecho de1 Trabajo, Edit~ Porrda, 
S.A. México 1980, Pág. s. 
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Los tr~bajadores de 1a mina de cananea acordaron so1ic~ 

tar de 1a empresa un aumento de salarios, en razOn·de que se 

les había aumentado el trabajo, y la igualdad de condiciones 

de 1os trabajadores mexicanos, respecto de 1as que se otorga-

han a 1os norteamericanos. Designaron una comisi6n que se pr~ 

sent6 a las oficinas que tenía la compañía en la poblaci6n de 

Cananea a formular verbalmente las peticiones, llamada la pol~ 

c!a, ésta atac6 a 1os repr~sentantes de 1os trabajadores por -

medio de las armas. El ataque di6 como saldo la muerte de un 

niño que 1os acompañaba. Los trabajadores de 1a mina suspen-

dieron sus labores, ~e tras1ndaron a Cananea donde fueron rec~ 

bidos vio1entamente, pero ya no nada más por 1a po1icra, tam-

bién por 1os emp1eados norteamericanos de 1a empresa que fue-

ron armados por e11a; 1a maderería de ésta fue incendiada por 

los huelguistas. El poblado se convirti6 en un campo de bata-

lla en el que combatieron trabajadores, policías y empleados 

extranjeros de 1a empresa. El gobernador del Estado vino al 

sitio de 1os acontecimientos haciéndose acompañar de trescien~ 

tos "rangers" norteamericanos. 

La tranqui1idad fue impuesta por medio de la fuerza¡ se 

procedi6 ai encarcelamiento de l.os representantes de 1os trab~ 

jadores y condenados, fueron tras1adados a San Juan de U1~a. 

En cambio, se provey6 de sa1vo-conductos para que hueyeran a 

los empleados de 1a empresa a ':-1.~.fJ.:~:_:__~-~sul.tar.on responsabil.i-
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dades. 

A la huelga de Cananea sigu~eron las de Velardeña, Pe.-

triceña , R!o B1anco, Nogales y Santa Rosa. 

Los trabajadores de R!o Blanco, Nogales y Santa Rosa, -

Ver., se negaron a acatar el célebre laudo de Don Porfirio --

D!az; aostuvie~on la huelga que hab!an declarado como una pro

testa en contra de aquel reglamento que los industriales del -

Estado de Puebla fijaron y pusieron en vigor en sus f~bricaa. 

Los trabajador~s del Estado de Puebla, «nicos afectados por el 

Reglamento, sometieron al Presidente de la Rep6blica la resol~ 

ci6n del problema; si los industriales deb1an retirar el re-

glamento o si deber!a seguir en vigor. El fallo se d±6 en el 

sentido de que el reglamento deb!a reanudarse el 7 de enero de 

1907, y se hizo extensivo a 1os Estados de Veracruz, Ja~isco, 

Querétaro, Tlaxcala y al Distrito Federal previéndose que los 

trabajadores de las fábricas de hilados y tejidos de esas ent~ 

dades deb!an acatarlo. 

Los trabajadores de R~o Blanco, siguieron en hueiqa; 

los huelguistas fueron diezmados por las tropas federales en 

cantidades que no se pudieron determinar jam~a. 

Concomitantamente con estos acontecimientos, 1os progr~ 

mas pol!ticos de los partidos pol!ticos primero, y luego los 
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p1anes revol.ucionarios reclamaron una 1egis1aci6n de trabajo. 

E1 programa del. Partido Liberal Mexicano de los herma-

nos F1ores Hag6n, publicado e1 10. de julio de 1906, contiene

proposiciones concretas para integrar una l.egisl.aci6n del. tra

bajo. 

El. partido ant:írrPAl.eccionísta. se declar6 por el mismo

principio. 

A1 sobrevenir e1 movimiento armado de 1910 1os jefes r~" 

vo1uc~onarios determinaron: por re91a genera1, en cada p1aza -

que tomaban, 1as condiciones de trabajo que juzgaron convenie~ 

tes. 

LA LEGISLACION MEXICANA. 

Las primeras 1eyes del trabajo mexicanas son 1as cie --

Riesgos Profesionales de José '\.':trente Vi1J.ada del. ai;o de 1904, del. Es

tado de México y 1a de 1906, de Bernardo Reyes, de Nuevo Le6n. 

En e1 •pian de San Luis•, firmado en san Luis Potosr e1 

.s de octubre de 1910, en su art!cu1o 7o. se señala e1 20 den~ 

viembre para que la ciudadanía tome 1as armas contra e1 gob~e~ 

no de Don Porfirio. ~a Revo1uci6n estal16 el 20 de noviembre-
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de i9iO, alcanzando ei triunfo. (5) Con ei triunfo de la R~ 

voluci6n de i9iO, los actos iegislativos en materia de traba-

jo, se vo1vieron numerosos. 

Ei gob~erno de Francisco I. Madero pubiic6 ei ie de d~ 

ciembre de i9ii la Ley que cre6 ei Departamento de Trabajo de 

pendiente de ia Secretarra de Fomento. 

La exposici6n de motivos de la iniciativa de esa Ley,

presenta uno de ios cuadros m4s completos de ios probiemas do 

trabajo de nuestro pars. 

El Departamento de Trabajo llev6 a cabo una labor mer~ 

toria. Debido a su intervenci6n, se iogr6 en ei año de i9i2-

la aprobaci6n de ias tarifas m~nimas de la rama de Hiiados y 

Tejidos que es, si no ei primer Contrato coiectivo dei Traba-

jo, si e1 segundo; intervino en todos 1os conf1ictos graves -

de trabajo que se suscitaron en los años de i9i2 y i9i31 di-

fundi6 ios actos iegislativos de los parses euro~eos; propag6 

iguaim~nte las ideas reiativas a la protecci6n dei trabajo y 

pubiic6 un boietrn de trabajo en ei que predomina ei dato con 

creta sobre 1a expresi6n te6rica. 

Legisiaron en materia de trabajo el Estado de Coahuiia 

(5) A. Trueba Urbina. NUEVO DERECHO DEL TRABAJO, Ob. Cit. -
Pág: 12. 
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en 1912; Veracruz en 1914 y en 1915 Yucat.iin, Hida1go, Zacate-

cas y Coahu~la, nuevamente, en 1916. 

Es hasta 1916 en 1a sesidn de1 Congreso Constituyente -

donde se acord6 insertar en nuestra Constituci6n los Oerechos

de Protecci6n de 1os trabajadore3, o sea, la creaci6n de un -

nuevo derecho socia1 independiente de1 Derecho Pl1b1ico y de1 -

Derecho Privado y exc1u!do de 1as garantías individua1es, pa-

sando a formar parte de 1a primera Constitucidn Socia1 de1 Mu~ 

do. 

E1 Derecho Socia1 en México viene a ser, no solo prote~ 

cionista, sino reivindicatorio de 1a c1ase obrera naciendo de 

ta1 forma en 1a Constitucidn de 1917, en su Art!cu1o 123 como

nuevo derecho social en normas fundamentales de la m~s alta j~ 

rarqu!a. 

LA CONSTITUCION POLITICA DE 1917. 

E1 26 de marzo de 1913, en 1a Hacienda de Guada1upe de1 

Estado de caahu~la una exigua fuerza, varias veces derrotada -

por e1 Ejército Federa1, repone sus fuerzas. Venustiano ca--

rranza, Gobernador de1 Estado, re~ne a sus jefes y oficia1es -

para e1aborar e1 proyecto: a1 que se 1e 11amar!a "P1an de Gua-
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da1upe• que textua1mente dice:C6 l 

•10. Se desconoce a1 genera1 Victoriano Huerta como -

Presidente de 1a Repúb1ica. 

•20. Se desconoce también a 1os poderes Leqis1atívo y 

Judidicia1 de 1a Federaci6n. 

•Jo ... Se desconoce a ios gobernadores de 1os Estados -

que ~un reconozcan a los poderes federa1es que forman 1a actuai 

administraci6n, treinta dras después de 1a pub1ícaci6n de1 P1an. 

"4o. Para 1a organiz.aci6n de1 Ejército encargaco de -

hacer cump1ir nuestro prop6sito, nombramos como Primer Jefe -

de1 Ejército que se denominará •constituc~ona1ista• a1 ciudad!!_ 

no Venustiano carrañza, gobernador de1 Estado de Coahui1a. 

•so. A1 ocupar e1 Ejército Constituciona1ísta ia ci!!_ 

dad de M~ico, se encargará interinamente de1 Poder Ejecutívo

e1 ciudadano Venustiano Carranza, Primer Jefe de1 Ejército, o 

quién 1o hubiere sustiturdo en e1 mando. 

"60. E1 Presidente interino de 1a Repetb1ica convocar& 

a e1eccíones federa1es tan 1uego como se haya conso1idado 1a -

(6) A. Trueba Urbina, NUEVO DERECHO DEL TRABAJO. Ob Cit. Pág.22 
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paz, entregando e1 poder a1 ciudadano que hubiere sido e1ecto. 

"7º. E1 c~udadano que funja como Primer Jefe de1 Ejérc~ 

to Constituciona1ista en 1os Estados cuyos gobiernos hubieran -

reconocido a1 de Huerta, asumirá e1 cargo de gobernador provi-

siona1 y convocará a elecciones loca1es, después de que hayan -

tomado posesi6n de su cargo 1os ciudadanos que hl}.bieran sido e-

1ectos para desempeñar 1os a1tos poderes de 1a Federaci6n, como 

1o prev~ene 1a base anter~or•. 

Es e1 24 de septiembre de 1913, en que por primera vez -

se expresa e1 rdeario Socia1 de la Revo1uci6n COnstituciona1is

ta en 1os siguientes términos: 

• ••••• Pero sepa e1 pueblo de México que, terminada 1a 11;!_ 

cha armada a que convoca e1 P1an de Guada1upe • tendrá que prin

cipiar formidab1emente y majestuosa 1a 1ucha socia1, 1a 1ucha 

de ciases: queramos o no queramos nosotros m~smos y op6nganse 

1as fuerzas que se opongan, 1as nuevas ideas socia1es tendrán 

que .:l.mponerse en nuestras masas ••••• Tendremos que remover1o to-

do. 

Crear una nueva COnstituci6n cuya acci6n benéfica sobre 

ias masas nada, ni nadie pueda evitar ••••• • (7) 

(7) A.Trueba Urbina, NUEVO DERECHO ~~L TRABAJO, Ob,Cit.Páq.22 
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•Nos faltan leyes que favorezcan al campesino y al obr~ 

ro; pero éstas serán prcmu19adas por ellos mismos, puesto que 

ellos serán loe que triunfen en esta lucha reívindicadora y so

cia1•. 

El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Don Ve

nustiano Carranza, insta16 el gobierno de la Revoluci6n en el 

Puerto de Veracruz, expid~endo e1 famoso decreto de reformas 

al Plan de Guadalupe del 12 de diciembre de 1914, con el que 

se inicia la etapa legislativa de car&cter social de la Revol'!:!_ 

ci6n, anunciando la expedicí6n de leyes y disposiciones en fa-

vor de obreros y campesinos* como puede verse en e1 texto de -

dicho decreto que a la letra dice: (8) 

•Artrculo lo. Subsiste el Plan de Guadalupe de 26 de --

marzo de 1913, hasta el triunfo completo de la Revoluci6n y, -

por consiqu~ente, el ciudadano Venustiano Carranza cont~nuara 

en su carácter de Primer Jefe de la Revoluci6n Constituciona--

lista y como encargado del Poder Ejecutivo de la Naci6n hasta 

que, vencido el enemigo, quede restablecida la paz. 

•Artrcu10 2o. El Primer Jefe de la Revoluci6n y encar

gado del Poder Ejecutivo, expedirá y pondrá en vigor, durante 

1a 1ucha toda~ 1as 1e~es, di:posiciones y medidas encaminadas 

a dar satisfacci6n a las necesidades econ6micas, sociales y -

(8) A.Trueba Urbina, NUEVO DERECHO DEL TRABAJO,Ob.Cit.Pág.25 
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pol~ticas del pars, efectuando las reformas que la opini6n pG-

blica exige como indispensables para establecer un régimen que 

garantice la igualdad de los mexicanos entre sr; las leyes agr~ 

rías que favorezcan la formaci6n de la pequeña propiedad, diso~ 

viendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras 

de que fueron injustamente privados; leyes fiscales encaminadas 

a obtener un sistema equitativo de impuestos a la propiedad 

rarz: LEGISLACION PARA MEJORAR LA CONDICION DEL PEON RURAL, DEL 

MINERO, Y EN GENERAL DE LAS CIASES PROLETAR:tAS: establecimien

to de la libertad municipal como instituci6n constitucional: b~ 

ses para un nuevo a~stema de organ~zac~6n de1 ejérc~to; refor-

mas de los sistemas electorales para obtener la e~ectividad del 

sufragio; organizaci6n del Poder Judicial independiente, tanto 

en la F.ederaci6n como en los Estados;revisi6n de las leyes rel~ 

tivas al matrimonio y al estado civil de las personas; disposi

ciones que garanticen el estricto cumplimiento de las Leyes de 

Refor.na; revisi6n de los C6digos Civil, Penal y de Ccmercio; ~ 

formas al Procedimiento Judicial con el prop6sito de hacer exp~ 

dita y efectiva la administ:z>aci6n de justicia¡ revisi6n de las 

leyes relativas a la explotaci6n de minas, petr6leo, agua, bos

ques y demás recursosº naturales del pars, para destruir los mo 

nopolios creados por el antiguo régimen y evitar que se formen 

otros en lo futuro; reformas polrticas que garanticen la verda

dera aplicaci6n de la COnstituci6n Gen.eral de la RepO:blica y, -

en genera1, todas 1as dem~s 1eyes que se estimen necesarias pa

ra asegurar a todos los habitantes del pars la efectividad y el 



28 

p1eno goce de sus derechos, y 1a igua1dad ante 1a Ley" 

A1gún tiempo después, e1 14 de septiembre de 1916 conv~ 

c6 carranza a1 pueb1o para que e1igiera representantes a una ~ 

sambiea constituyente, que determinara ei contenido futuro de 

1a Constitución. En 1a exposici6n de motivos se dijo <9 > "Si 

bien 1a Constitución de 1857 fij6 e1 procedimiento para su re

forma, esa norma no podía ser un obst.ácu1o para que e1 pueb1o, 

•titu1ar escencía1 y oríqinario de 1a soberan~a· seqdn expresa 

e1 Art!cu1o 39 de 1a Constitución", ejerciera e1 ina1terab1e 

derecho de a1terar o modificar 1a forma de su gobierno•. 

En e1 Art!cu1o So., 1os redactores de1 proyecto agrega

ron un párrafo a1 precepto corre1ativo de 1a vieja conetitu--

ci6n, 1i:nitando a un año 1a ob1igatoriedad de1 contrato de tr~ 

bajo. Las· diputaciones de Veracruz y Yucatán presentaron 1as 

iniciativas de reforma a1 citado Art!cu1o, en 1os que propusi~ 

ron algunas nonnas en favor de ios trabajadores. La comisi6n 

encargada de1 proyecto de1 Art{cu1o So. inc1uye e1 principio -

de 1a jornada máxima de 8 horas, prohibió e1 trabajo nocturno 

de 1as mujeres y de 1os niños. 

Catorce oradores debatieron en contra de1 díctámen, ~~ 

siendo este e1 debate más importante en 1a Historia de1 Dere

cho de1 Trabajo en México. 

(9) Néstor de EUen, OEREDD DEL TRABAJO, El:Utoria1 POrrlla, S.A. ~= 
1981, Pág, 312, TCMO I 
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D:úcl.6 e1 debate Don Fernando Lizardi quién director y ca

tedrático de 1a Facu1tad de Derecho de 1a U.N.A.M., sosteniendo 

que 1as adiciones a1 Art!cu1o So. estaban fuera de 1uqar y que 

deb~an reservarse para e1 momento en que se discutiera 1a facu~ 

tad concedida a1 Congreso de 1a Unión para Leqis1ar asuntos de 

trabajo.<io) 

E1 discurso de1 Diputado Obrero de YUcatSn, Héctor Victo

ria da 1as pruebas de que 1a idea de1 derecho de1 trabajo brot6 

de 1a vida mexicanar en un párrafo bri11ante hab16 de 1as nece

sidades de fijar 1as bases constituciona1es de 1a futura 1eqi~ 

1aci6n, como jornada máxima, sa1ario m!nimo, descansos aemana-

r~os, higiene en 1os ta11eres, creaci6n de tribuna1es de conc~ 

1iaci6n y arbitraje, seguros, indemnizaciones, etc. 

Es e1 discurso de Victoria donde esta 1a idea fundamen

ta1 de1 Art!cu1o 123, 1a Constituci6n deber!a seña1ar bases -

fundamenta1es para que 1as 1eqis1aturas 1oca1es expidieran 1as 

1eyes de1 trabajo. Estas a su vez deber!an ser genera1es, a -

fin de que en 1as convenciones co1ect~vas y en Las reso1uc~o-

nes de 1Ós organismos de conci1iaci6n y arbitraje, se fijaran 

1as condiciones concretas de trabajo para 1~s ru:ipreeas o ramas 

industria1es. 

Froy1an c. Manjarres seña16 1a conveniencia de que se -

(10) A. Trueba Urbina,NUEVO DERECHO DEL TRABAJO,Ob.Cit.Páq.37 
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dedicara un capítulo de la Constituci6n a las cuestio~es de tt~ 

bajo, y propuso por escrito que el probiema de ios derechos de 

los trabajadores se separaran dei Artículo So. e integrara un -

capítuio especiai. Ai mismo tiempo, Alfonso Cravioto da ia i-

dea de1 derecho const~tucional del trabajo, como los nuevos de

rechos de ia persona obrera, paraiela a ios Viejos derechos dei 

hombre. 

Carranza comision6 ái Licenciado Jos& Natividad Macias, 

para que apoyase la adopci6n de un trtulo especial sobre el tr~ 

bajo. En el cumplimiento de su encargo pronunció un valioso -

discurso, en el que expuso los principios que debían constituir 

ias columnas del futuro derecho del trabajo. Ambos hicieron 

io necesario para que de acuerdo con ei General Mujica, se ret!_ 

rara el dict:imen sobre el Artículo So. y se prepara un nuevo -

proyecto. 

La propuesta de Macias fue aceptada y de inmediato se i~ 

tegr6 una comisión redactora que tenía el proyecto dei nuevo t~ 

tulo sobre el trabajo. En su dictámen, la comisi6n conservó la 

mayor parte del texto original, hizo algunos cambios, modific6 

varias disposiciones y adicion6 otras y propuso algunas fracci~ 

nes nuevas. 

Así el Artículo 123 fue aprobado el 23 _de enero de 1917; 

había nacido el primer precepto que a nivel constitucional oto~ 
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q6 derechos a los trabajadores. México pasaba a la historia 

como el primer pa!s que incorporaba las garant!as sociales a -

una constituci6n. 

B. RELACXON Y CONTRATO DE TRABAJO. 

DUrante 1as rerac~ones humanas y socia1es, aparece 1a 

forma por la que un hombre se compromete a prestar servicios a 

otro o a una en~dad econCSmica a caI'\bio de la percepción de un 

salario o compensaci6n determinada. As! comienza a aparecer -

la locaci6n de servicios y posteriormente el contrato de tra

bajo, el que tiene elementos que lo tipifican debidamente y lo 

diferencian de los demás. 

El Contrato de Trabajo fue considerado por muchos como 

el elemento esencial del Derecho del Trabajo, sin embargo aho

ra mucho se discute si existe o no un contrato de trabajo con 

los elementos básicos para la existencia del contrato en térm~ 

nos civiles ya que la ley señala determinadas condiciones que 

ponen fuera de la contrataci6n laboral la voluntad de las par

tes, como son entre otras, 1a fijaci6n de sa1arios m~n1.mos, de 

jornadas mtixi.mas, etc., ya que trata de normas irrenunciab1es. 

La fijaci6n de las normasycondiciones de trabajo por las par-

.tes hizo que se trasladara a la materia laboral el instrumento 

jur!dico que es el contrato. 
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E1 térm:1no de Contrato de Trabajo fue usado por prime

ra vez a fines de1·. sig1o xrx por 1os economistas, en el. año de 

1900 fue acogido por una l.ey en Bél.gica y casi inmediatamente 

despues en Suiza y Francia. Tal. designaci6n ocasion6 desde su 

nacimiento discusiones entre 1os jurisconsu1tos y tratadistas 

de1 Derecho, unos en contra, otros en favor, pero e1 hecbo es 

que sobrevivi6 a 1as cr!ticas y ha tomado ya carta de natura1~ 

zación dentro de1 Derecho de1 Trabajo, su existencia ha estado 

ligada a 1a rama de1 ·Derecho cuya autonom:Cá también hab:Ca si.do 

negada por l.os mismos que negaban e1 contrato de trabajo. 

Es de verse que en principio 1os tratadistas de diver-

sos pa!ses coinciden en l.a esencia del. contrato de Trabajo, en 

que se trata de un acuerdo de vo1untades para crear rec~procaa 

ob1igaciones, 1a de rea1izar un trabajo, 1a de pagar un sal.a-

rio e1 patr6n, pero nuestra Ley Federa1 de1 Trabajo va un poco 

más a1l.á, en efecto, en e1 Art!cul.o 200, define e1 Contrato de 

Trabajo como: •Aquel. por virtud del cual. una persona se obl.iga 

a prestar a otra un trabajo persona1, subordinado, med~ante ei 

pago de un sa1ario•. Es decir, que el. Contrato de trabaj·o so-

1amente podrá ce1ebrarse por una persona f!sica, e1 trabajador, 

puesto que e1 trabajo debe ser persona1. En cambio no existe 

taxativa a1quna para que e1 patr6n obl.igado a1 pago de sal.a-

rio sea persona f!si.ca, corporaci6n o empresa. Resumiendo, -

a1 Contrato de Trabajo queda tipificado con 1a existencia de 

1as siguientes caracter!sticas: 
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1) Que e1 trabajo o servicio sea persona1, es e1 servi

cio de un ser humano a otra persona que puede ser f~ 

sica o jur!dica. Cabe ac1arar que se contrata e1 

trabajo, e1 esfuerzo persona1 y sus resu1tados, pero 

no a 1a persona de1 trabajador. 

2) Que sea subordinado, es decir que e1 trabajador deb!:?_ 

rS cump1ir 1as instrucciones o direcciones de su em

p1eador en a1 1uqar y en 1a oportunidad que ~1 seña-

1e, 1a subordinaci6n inc1uye 1as caracter!sticas de 

direcci6n y dependencia que mencionan frecuentemente 

1os tratadistas. 

3) Que sea mediante e1 pago de un sa1ario, es esencia1, 

ésta caracter!stica pues de otra forma se estar!a A!!_ 

te alquna forma de serv~dumbre o esclav~tud, reñidas 

en esencia con e1 Derecho de1 Trabajo. 

En conclusi6n, podemos decir que existe e1 Contrato de 

Trabaja, que es t!pico y que está plenamente reconocido por. 

nuestro Derecho Positivo. 

LA RELACrON DE TRABAJO. 

La teor!a de 1a Re1aci6n de trabajo, tiene su origen -
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en 1a intervenci6n de1 Estado en 1a reg1amentación de 1as co~ 

diciones de 1a prestaci6n de1 trabajo. 

La simp1e prestación de1 servicio que crea 1a recíproca 

ob1igación de1 pago de1 sa1ario, constituye una fuente de ob1~ 

gaciones que en todo es sustitutiva dc1 Contrato de Trabajo. 

La 1ey anterior (1931), mencionaba que a fa1ta de con-

trato que siempre era imputab1e a1 patrón, éste se supondría 

por 1a prestaci6n de1 servicio. La nueva Ley Federa1 de1 Tr~ 

bajo, ahora en vigor, adoptó expresamente ia Teor~a de 1a Re-

1ación de1 Trabajo, cuando en e1 ú1timo párrafo de1 Artícu1o 

20, seña1a que 1a Re1aci6n de Trabajo se equipara en todos -

sus efectos a1 Contrato de Trabajo. 

Se podría afirmar que en s! 1a Re1ación es 1a propia -

reaiizaci6n de las condicíones necesarias para que existan --

1as mutuas ob1igaciones entre patrón y trabajador. En efecto 

cuando ya sea por contrato verba1 o por 1a inclusi6n dei tra

bajador en los términos de la contratación co1ectiva, en que 

.1que1 presta 1os servicios <le <.U cspecia1idad, aprecen 1as 

condiciones esenciales de servicio persona1, subordinaci6n y 

derecho a percibir e1 sa1ario y 1a corre1ativa ob1igaci6n de 

pago de1 mismo. como esta re1ación no está sujeta a 1a vo1u~ 

tad de las partes, sino en las normas creadas por la Ley o 1a 

contratación colect1va, no puede afirmarse que exista un co~ 
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trato en ei sentido exacto de la palabra, sin embargo, se han 

creado obligaciones mutuas y ellas son las que constituyen 1os 

e1ementos de ia Re1aci6n de Trabajo. Por todo 1o anterior,co~ 

sideramos que se trata de una fuente de ob1iqaciones típica -

de1 Derecho de1 Trabajo. 

Podríamos mencionar que 1a diferencia entre Re1aci6n de 

Trabajo y Contrato de Trabajo 1a seña1a e1 tiempo mismo de su 

nacimiento. 

E~ Contrato de Trabajo se perfecciona en e1 mome~ 

to en que 1as partes se ponen de acuerdo respecto ai trabajo -

que se Vb a desempeñar y a1 salario que se va a devengar y la 

Reiaci6n de Trabajo es 1a prestaci6n efectiva de un trabajo, 

~sto es, principia cuando e1 trabajador inicia sus 1abores. 

En 1as diversas Leyes de Trabajo, puede notarse e1 de

sarro11o dei concepto de Contrato de Trabajo. 

En 1a Ley Federa1 de1"Trabajo de 1931, en ei Artícu1o -

17 estab1ec~a: 

•contrato Individua1 de Trabajo, es áque1 por virtud -

de1 cuai una persona se ob1iqa a prestar a otra, bajo su di-

recci6n y dependencia, un serv~cio personal mediante una re-

tribuci6n convenida•. 
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La Ley Federal. del. Trabajo de 1970 1 en su Art:l:cul.o 20, 

aparece l.a variaci6n del. concepto de Contrato de Trabajo, ex-

presando: •se entiende por Rel.ación de Trabajo, cual.quiera -

que sea el. acto que l.e de or:l:gen, l.a prestaci6n de un trabajo

personal. subordinado a una persona, mediante el. pago de un sa

l.ario. 

•contrato Individual. de Trabajo, cual.quiera que sea su -

forma o denominaci6n, es aquel. por virt:ud del. cual. una persona

se obl.iga a prestar a otra un trabajo personal. subordinado, me 

diante el. pago de un sal.ario•. 

"La prestación de un trabajo a que se refiere el. parra-

fo primero y el. contrato cel.ebrado producen l.os mismos efectos•. 

Como puede verse, en 1a primera Ley se mencionaba 1a 

prestaci6n de un servicio personal. bajo l.a direcci6n y depen-

dencia del. patrón, siguiendo l.os l.ineamientos de l.a direcci6n

y dependencia que no se dan en todos l.os contratos. Ademas se 

mencionaba el. el.emento de l.a retribuci6n, que significaba l.a -

recompensa o pago de una cosa por otra, quedando 1a duda res-

pecto a l.a forma en que debe hacerse. 

En cambio, en l.a Ley Vigente se modifican esos términos 

y se menciona l.a subordinación que es l.a sujeción al. patrón y-
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el salario, que es la cantidad de dinero que debe pagarse al 

trabajador por sus servicios, lo que no deja 1ugar a dudas -

respecto a la forma de remuneraci6n de1 trabajo. 

2. LA PRESUNCroN LABORAL. 

La Ley Federal de1 Trabajo del año de 1931, consignó_

en su Art!cu1o 18 la Presunción Laboral a1 decir el menciona

do Art!cul.o: 

•se presume 1a e..~istencia del Contrato de Trabajo en-

tre el que presta un servicio perscnal y e1 que lo recibe. A 

fa1ta de estipu1ación expresa de este contrato, la prestación 

de servicios se entenderá regida por esta Ley y por las nor-

maa que le son supietorias.• 

El efecto de la Presunci6n fue hacer producir conse--

cuencias jur!dicas al hecqo puro de la prestación de un serv~ 

cio personal, 1as que consist~eron en 1a creaci6n de una pre

sunci6n Juris Tantum (es decir, admite prueba en contrario) -

en favor del trabajador, a quién le basta la prueba de la .-

existencia del servicio personal para arrojar sobre e1 empre

sario la carga de la p:c:ueba de la inexistencia de1 Contrato -

de Trabajo previo o de la existencia de un contrato distinto

de prestaci6n de servicios. Esta soluci6n qued6 reforzada 
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por el Art~culo 31, según el cual, •1a falta del contrato es

crito no privar~a al trabajador de sus derechos, pues se 1.mp~ 

tar~a al patr6n 1a falta de la formalidad del contrato•. 

La nueva Ley recoqi6 la idea de la Presunci6n Laboral 

en su Articulo 21,.el cual establece: 

"Se presume la existencia del contrato y de la Rela~~

ci6n de Trabajo entre el que presta un trabajo personal y el 

que lo recibe•. 

Observ&ndose que en esta dlt.ima redacci6n se agrega el 

término •relaci6n" y se supr1.me la prestaci6n de un serví--

cio personal por •un trabajo personal•. 

c. ELEMENTOS DE LA RELACXON DE TRABAJO. 

Los elementos de la relaci6n de trabajo, son en s~ sus 

partes integrantes, sin las cuales no puede existir y son las 

siguientes: 

a) Dos personas, una e1 trabajador que necesar~amente 

debe ser persona f ~sica, la otra el patr6n quién puede ser -

persona física o jurídica. 
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b) Debe existir La prestaci6n de un trabajo. 

e) La subordinaci6n. 

d) El. sal.ario. 

Si no existen el. primero de l.oa el.amentos, esto es, l.a 

presencia de un trabajador y: un patr6n, as! cxmo el. segundo.la ac

ci6n de un trabajo, no puede darse l.a Rel.aci6n Laboral., pues

to que ésta consiste en l.a preataci6n de un trabajo que real.!_ 

za una persona para otra. Una vez presentándose estos e1e-

montos, consecuentemente aparecen tanto la subordi.naci.6n que -

es l.a caracter!s~ica que acompaña a l.a prestaci6n del. trabajo 

as! como el. sal.ario, que es l.a retribuci6n por el. trabajo --

prestado. 

l.. LOS SUJETOS DE LA RELACION DE TRABAJO. 

Siendo l.as rel.aciones de trabajo individua~es o col.ec

tivas, una cl.asificaci6n el.emental. de l.os sujetos del. Derecho 

del. Trabajo, es l.a que l.os distingue en sujetos indivrdual.es

y sujetos col.ectivos. Los primeros son l.os trabajadores 1 l.os 

patrones o l.os auxil.iares de éstos en cuanto intervengan en 

l.as rel.aci.Ones de trabajo. Los segundos l.o son l.os sindica--

tos, l.as asociaciones profesional.es o agrupaciones de trabaj~ 

dores o de patrones, que adquieran personal.idad jur!dica por

disposici6n de l.a Ley y que pueden actuar en defensa de l.os -
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~ntereses comunes de sus agremiados. 

En primer término, ana1izaremos a 1os sujetos de 1as r!!_ 

1aciones individua1es de trabajo. 

TRABAJADOR E1 término trabajador ao1o puede exp1i--

carse en re1aci6n con e1 trabajo y por 1o mismo en términos 9!!.. 

nera1es trabajador es toda persona que desarro11a un esfuerzo

f!sico o inte1ectua1, o de ambos géneros en un concepto amp1io, 

trabajador es 1a persona que trabaja. 

E1 Art!éu1o So. de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo vigente,

define a1 trabajador como •ia persona f!sica que presta a otra, 

f!sica o mora1, un trabájo persona1 subordinado•. De acuerdo-

con esta defin±ci6n, e1 primer e1emento que 1a integra es 1a 

persona f!sica, esto es, que e1 trabajador siempre tiene que 

ser una persona f~sica, 1as personas mora1es o jurrdicas nunca 

pueden ser trabajadores; e1 siguiente e1emento 1o constituye . 

e1 servicio en s!, o sea 1a prestaci6n de un trabajo persona1. 

Y otro e1cmento pecu1iar 1o es 1a subordinaci6n, que ---

constituye e1 e1emento característico de 1a Re1aci6n de Traba

jo. 

E1 segundo párrafo de1 Artícu1o en menci6n nos eeña1a:

"para efectos de esta disposici6n, se entiende por trabajo to

da actividad humana inte1ectua1 o materia1, independientemente 
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del. grado de preparaci6n técnica requerida para cada profcsi6n 

u oficio•. 

Entend:ilindose por trabajo ;intel.ectual. aquel. en que p>Oe

dom;ina el. desgaste de energía psíquica, por trabajo material. -

cual.quiera otra actividad humana desarro11ada en beneficio de 

un tercero. 

El. Artícul.o 3o. de la Ley Federal. del. 'n:"abajo de 1931 -

determinaba que •trabájador es toda persona que p:cesta a otra

un servicio material., :intelectual. o de ambos géneros en v;irtud 

de un Contrato de Trabajo~ 

Dicho precepto fue superado por el ocncepto actual. de -

trabajador. Ya que cunten!a una :inexactitud por que estable-

cía que trabajador era •toda persona• y como ya se ha hecho -

menci.6n el. trabajador si.mpre tiene que ser una persona física·. 

As! mismo atentaba contra J.adignidad del. trabajdor porque es

tabl.oc!a que el. servicio prestado pod!a ser •material., inte--

1ectua1 o de ambos g6neros~, y a1 decirse ambos qéneros se en 

tendía que el. servicio podía ser excl.usivamente intol.ectual o 

excl.usivamente material., l.o cual. era también inexacto, ya que 

por mlis material. que en apariencia sea un servicio, siempre -

tiene al.ge de intelectual.. 

El. il.ustre Maestro oMario de 1a CUeva nos dice al estu-
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diar el concepto de trabajador que éste es el elemento básico 

del Derecho del Trabajo, ya que con base en el mismo se fijan 

loa derechos del trabajador en el proceso de produccidn o -

bien nos dice que es el conjunto de normas que tiene por obj~ 

to proporcionar a los trabajadores a cambio de la prestacidn 

de sus servicios un nivel decoroso de vida. •El hombre trab~ 

jador es el eje en torno del cual gira el estatuto laboral.C:ll) 

TRABAJAOORES IE CJ::NFD\NZA .- Respecto a estos sujetos de la -

Relaci6n de Trabajo, nos l~itaremos a hacer un breve coment~ 

rio, por tratarse de un ~ema base del presente trabajo, el -

cual se analiza a fondo en capitulo posterior. 

La Ley Federal del Trabajo actual, en su Articulo 9o.

aeñala, •La categorra de trabajador de confianza depende de -

la nat.znal.eza de las funciones desempeñadas y no de la desig

naci6n que se dé al puesto. 

Son funciones de confianza las de direccidn, inspeccidn, 

vigilancia y fiscalizacidn, cuando tengan carácter general, y 

las que se relacionen con trabajos personales del patrdn de~ 

tro de la empresa o establec~iento•. 

El trabajador de confianza es ante todo un trabajador

c:uya actividad debe ser reconocida, reglamentada y protegida,-

(ll.) Mario de la Cueva. EL NUEVO DERECHO DEL TRABAJO, Tomo r. 
Edit.Pcirraa, Pág. l.5.3. 
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sin embarqo, por las caracter~sticas de las funciones que de

sempeña se le identifica con el patr6n por lo que se ha enco~ 

trado carente de protecc~6n, como podremos observar en e1 ---

avance de este trabajo. 

En la nueva Ley Federal del Trabajo, se cambio la den~ 

minaci6n de empleado de confianza por la de trabajadores de 

confianza, dicho cambio se debi6 a que se quiso dejar consig

nado con la-mayor precisi6n, que estas personas son trabaja

dores y que unicamonte en funci6n de ciertas caracter~st~cas

especialea est&n sometidos en algunos aspectos a una req~a-

mentaci6n especial. 

~ ~- El t~rmino patr6n es de mayor precisidn ju

r~dica que otros, tales como empresario o empleador, por lo -

que es más completa la definici6n que lo cataloqa como sujeto 

del Contrato de Trabajo que se beneficia directamente del se~ 

vicio prestado por un trabajador. 

Para tener el carácter de patr6n se requiere asimismo, 

que la utilizacid'n de los servicios de una o varias personas, 

se efectúe mediante los contratos de trabajo, ya que es posi

ble emplear los servicios de alquna persona, merced a contra

tos de naturaleza civil, tales como el mandato o la presta--

ción de servicios profesionales.<12> 

(12) Mario de la cueva, Ob. Cit. ~~q. 159 
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La Ley Federal del Trabajador, en su Art~culo lOo. nos 

señala, "Patr6n es la persona física o moral. que utiliza los-

servicios de uno o varios trabajadores. 

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costum

bre, utiliza los servicios de otros trabajadores,cl patr6n de 

~quel, l.o será también de ástos". 

EL REPRESENTANTE DEL PATRON "Durante muchos años,-

se discuti6 si los directores, gerentes generales o dem~s fu~ 

cionarios que pod!an estar sujetos a los vaivenes econ6micos

de las empresas, po~ medio de su participaci6n en los result~ 

dos podían no tener el carácter de trabajadores. 

y Se afirm6 que era suficiente que fueran socios de la 

emprcsa,aún cuando minoritarios, para que quedaran exclu!dos-

tanto de los beneficios de la Ley Federal del Trabajo, como -

de 1a Ley de1 Seguro Sociai.<13 ) 

En realidad, 1a Ley actual que sigue en esta materia -

al modelo anterior, lo único que intent6 al conformar e1 co!!_ 

cepto de representante del pat:r6n en su Artrculo llo.,fue el!:!_. 

(13) Néstor de Buen, DERECHO DEL TRABAJO. Tomo I, Edit.Porraa, 
Pá·J. 459. 
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dir el fraude frecuente que era cometido por 1as empresas en 

el sentido de desconocer cualquier conducta de un funcionario 

que hubiera podido qenerar responsabilidades laborales, invo

cando que no tanía el car~cter de mandatario, al.. mencionar el 

citado precepto: 

ARTICULO llo.- "Los Directores, Administradores, Ge-

rentes y dem&s personas que ejerzan funciones de direcci6n o

adminis tración en la empresa o establecimiento, ser~n consi

derados representantas de 1 patr6n y en tal concepto lo obl..i.-

9an en sus relaciones con los trabajadores". 

El término representante del patr6n que se menciona en 

el citado Artículo, es usado en un sentido muy runplio, que -

no coincide con el de.mandatario jurrdico; en efecto, repre

sentante del patr6n puede ser un jefe de departamento u otra

persona cualquiera, a qui~n corresponda en todo o en parte la 

direcci6n ~e los trabajadores o de .la administraci6n total o -

parcia.l de la negociaci6n .. 

E.l precepto es de suma importancia para precisar tanto 

el origen de .la relaci6n como las obligaciones de los trabaj~ 

dores y los patronos. 

"El concepto de representante del patrono no coincide

con al de rtl'Vlnclatario jurídico, ya que el Artrculo l.lo. 1 de la 
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Ley actual no oontiene la exigencia de un mandato jurídico, lo 

que hubiera sido innecesa.rio1 ya que el Derecho Privado dispo

ne que el mandato jur1:dico obliga al mandante dentro de los 11:

mitea da su mandato, o expresado en otros términos, el. Arti:cu

lo 11.o. del.a Ley rompi6 una vez más con los principios del ID!!. 
racho Civil. dentro del prop6sito de dar satisfacci6n a los re

querimientos del. trabajo.• (14) 

El trabajador esi:.á obligado a cumplir con las ~. 

nas que le de el repreaent.ante del patrón, esto en término del. 

ArtJ'.cul.o 134 Fracc:l.6n rrr de l.a Ley Federal. del Trabajo, el -

cua1 a la letra dice: 

ARTICULO 1340.- •son obligaciones de los trabajadores: 

FRACC. XXX .- Desempeñar el. servicio bajo la direcci6n

de1 patr6n o de su representante, a cuya autoridad estar.:ln su

bordinados en todo l.o concerniente al. trabajo•. 

EL XNTERMEDJ:ARro • •E1 intermediario. es 1a persona -

que interviene entre otras dos para l.a consecuci6n de un nego-

cio. • US) 

La Ley Federal del Trabajo, en su Articulo 120. lo def~ 

(l.4) Mario de la cueva, Ob. Cit. P4q. 159 

(l.S) Pequeño Larousse, Pág. 500. 
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ne· cano "Intermediario es la persona que contrata o interviene 

en l.a contrataci6n de otra u otras para que presten serv~cios

a un patr6n•. 

Intermediario ser4 siempre l.a persona que no se benefi

cia con l.os trabajos qua presten a otro u otros para quienes

cantrata, por l.o que ser~ responsabl.es frente a l.os trabajad!?_ 

res ~os beneficiados que se aprovechen del. trabajo que sea ca~ 

trado por medio de intermediaci6n. 

:L.a Supre~a Corte de Justicia, establ.ece que si se just~ 

fica que l.os trabajadores laboraban bajo la subordinaci6n de l.a 

empresa quejosa y no de qui6n ias contrat6 para que trabajaran

en aquel.l.as, es evidente que l.a persona que l.os contrato s6l.o

tuvo intervenci6n como un intermediario, de acuerdo a l.o esta

bl.ecido en el. mencionado Art!cul.o 120. de l.a :Ley. 

Resul.ta obvio que todas aquell.as personas que contratan 

personal. para que l.aboren bajo l.as 6rdenes del. mismo patr6n, -

sin que obtengan ~ beneficio del. trabajo de Estos, ac--

túan como intermediarios con poderes para contratar, esto es;

que l.a intermediaci6n es l.a actividad de una persona que entra 

en un contacto con otra u otras para convenir con ellas en que 

se presenten en 1a empresa o establecinlLento a pre.star un tra

bajo, por l.~ que se puede considerar al. ~ntermediario como un 

mandatario, qestor o agentede negocios que obra por cuenta de 
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otra persona. 

El Artículo 130. de la Ley nos señala: •No serán consi

derados íntermed~arios, sino patrones, 1as empres~ estab1eci

das que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos pr2_ 

pioa suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de 

l.as rel.aciones con sus trabajadores. En caso contrario ser4n

solidariamente responsables con los beneficiarios directos de 

1aa obras o servicios, por 1as ob1iqaciones contrardas con 1os 

trabajadores•. 

Este Artícu1o establece situaciones jurídicas que son -

ventajosas para los trabajadores al establecer una responsabi

lidad solidaria entre el patr6n y la persona o personas que se 

beneficien directamente con la obra o servic;!.os prestados. 

El Artículo 140. de la Ley señala: •Las personas que 

utilicen intermediarios para la contrataci6n de trabajadores 

serán responsables de 1as obligaciones que deriven de esta Ley 

y de 2os sei:vicios prestados. 

Los trabajadores tendrán 1os derechos siguientes: 

z. Prestarán sus servicios en 1as mismas condiciones -

de trabajo y tendrán los mismos derechos que corre!!. 

pendan a 1os trabajadores que ejecuten trabajos si-
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mi1ares en 1a empresa o estab1ecimiento: y 

rr. Los intermediarios no podr:in recibir ninguna retr~ 

buci6n o comisi6n con cargo a 1os sa1arioa de 1os

traba.j adores•. 

La Fracci6n r nos dice que 1os trabajadores contrata-

dos por 1a intervenci6n de un intermediario, tienen derecho a 

que se 1es ap1ique integramente e1 Contrato Co1ectivo de Tra

bajo y demás principios vigentes en 1a empresa. Respecto a -

1a Fracci6n rr, podemos decir que es una ap1ícaci6n de1 mand~ 

to constituciona1, que previene 1a Fracci6n XXV, de1 Artrcu1o 

123. "E1 servicio para 1a co1ocaci6n de 1os trabajadores se

rá gratuita para éstos ya se efectae por oficinas municipa1es, 

bo1sas de trabajo, o por cua1quier otra instituci6n ofícia1 o 

particu1ar". 

2. CONCEPTO DE SUBORD:rNACION. 

subordinar significa sujetar a una persona o cosa a

la dependencia de otra, por 1o cua1 podemos decir que 1os tr!!_ 

jadores están sujetos a una re1aci6n de subordinación respec

to de 1os patronea o sus representantes; por 1o que tenemos 

que toda persona que recibe 6rdenes se encuentra sujeta a un 

sa1ario y está 1igado a una re1aci6n de trabajo mediante un -

contrato, exíst~endo una re1aci6n de subordinaci6n con su pa-
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tr6n. 

•Almosy seña1a que 1a característica que distingue a1-

contrato de trabajo es 1a subordinaci6n de1 trabajador a1 pa

trono, ya que e1 obrero presta sus servicios bajo 1a direcci6n 

de éste, y est& sometido a su dependencia.•<16> 

Todas las veces que haya un v~ncu1o de subordinaci6n -

en una re1aci6n de servicio, podemos afirmar 1a existencie. de 

un contrato de trabajo cua1quiera que sea 1a manera como se ~ 

presten 1os servicios y e1 modo de remunerarse. 

Los e1ementos principa1es de :la situaci6n de dependen--

cia en que e1 obrero se encuentra respecto a1 patrono han si-

do definidos por Ga11art a1 decir que: •eiia no exige que e1 

trabajo o servicio se preste bajo 1a vigi1ancia directa de1 -

patrono o de sus apoderados o de1egados, porque son manifest~ 

cienes de 1a misma en e1 trabajo prestado fuera de 1os esta--

blecímientos patronales; e1 compromiso de dedicar a este tra

bajo toda o una parte de 1a jornada, 1a aceptaci6n de un pro

grama determinado de gestiones a rea1izar, 1a ob1igaci6n de 

un rendimiento mínimo de 1a 1abor diaria y sobre todo; e1 mo

nopo1io de 1a actividad de1 obrero, manifestado en 1a prohib~ 

ci6n de rea1izar otros trabajos de 1a misma !ndo1e o de .!ndo-

le d~ferente,ya en provecho de1 mismo obrero o de otras per-

(16) De Buen Lozano, Néstor. DERECHO DEL TRABAJO. Editoria1. 
Porrúa, P&}. 298. 
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e 11 > 
sonas." 

En que consiste esta subordinación, Gronda dice que e~ 
ta misma pregunta se la han hecho los interpretes tratando de 
averiguar si la subordinación a que alude el contrato de tr~ 

bajo se reriere a la jurídica, económica o técnica. 

La doctrina y la jurisprudencia rrancesa se inclinaron 

primeramente por la economia, pero luego se optó por decidir 

que se trata de 1a subordinaci6n juridica porque existe el d~ 

recho del patrón de dar instrucciones y la obligación del tr~ 

bajador de acatarlas. 

"Granda se decide por esta última solución y en otra 

de sus obras basándose en la opinión de Colín ha ratiricado 

su criterio de que nos encontramos en presencia de una subor

dinacion jurÍdica.nC18) 

Anastasi también era coincidente de esta opinion. 

Por subordinación jurídica se entiende un estado de 

(17) Cabanellas, Guillermo. EL DERECHO DEL TRABAJO Y SUS CO~ 
TRATOS. Editorial Mundo Atlántico. Buenos Aires. 
p. 307 

(18) Cabanellas, Guillermo, Ob. Cit. p. 308 
.,. 
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dependencia real producido por el Derecho, el derecho del e~ 

Pleador de mandar, de dar órdenes. de donde surge la obliga

ción correspondiente para el empleado de someterse a estas -

órdenes. Esta es la razón por lo que se llama subordinación

juridica, para contrarrestar especialmente con la subordina

ción económica y la técnica que importa sin duda una direc-

ción a dar al trabajo del empleado, pero dirección provinie~ 

te de un técnico. 

En la subordinación jurídica al contrario, trátase de 

un derecho general de Fiscalizar la actividad de otro, de in

terrumpiria o suscitarla a voluntad, de trazarle limites que 

sea necesario controlar continuamente el valor técnico de los 

trabajos ejecutados. 

Dirección y Fiscalización, tales son los dos polos de 

la subordinación jurídica. 

La subordinación principalmente se revela por las nec~ 

sidades de la realización práctica del trabajo, y por ella el 

trabajador se encuentra en una situación tal que debe de aten

der las órdenes del patrono y esperar, en todo caso las direc

tivas por parte de éste. 

Subordinación existe en numerosos casos. aún cuando 

el obrero no preste los servicios en el establecimiento del 

patrono. pues se da el caso de algo Frecuente, de que los se!:_ 
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vicios dei obrero consistan en prestaciones de trabajo en dif!!_ 

rentes 1uqares. En este caso no existe contro1 efectivo por -

parte del. patrono. 

Quiénes afirman que l.a subordinaci6n es jurrdica,se ci

ñen a l.a idea de que el.l.a procede del.texto de l.a Ley, pero no 

t~enen en cuenta que 1a Ley no hace sino reconocer una situa-

ci6n existente antes de que el.l.a se produzca. Es esta•situa-

ci6n de hecho, 1a que nos interesa desentrafiar. 

E1 obrero, que cada d!a es m~s considerado como un ca~ 

borador formal en el desarrollo econ&nico, no sufre por su ca

l.idad un capitus diminutio al. someterse condicional.mente a su 

patrono, su subordinaci6n es hasta cierto punto jerárquica, 

exiqida por l.as necesidades del. desarrol.l.o integral. de l.a eco

nomra y esta subordinaci6n subsiste tanto en l.os parses de ré

gimen capitalista como en l.os de régimen prol.etario. La subo~ 

dinaci6n pues, nace de una dependencia econ6nica toda vez- que el. 

obrero se somete al patrono porque precisa de un salario; ya -

que en otro caso no habría contrato y por ende no se produci-

rra esa subordinaci6n. 

El. el.emento subordinaci6n:sirve .para diferenciar al.a 

.re1aci6n de traba~o de otras prestaciones de servicios; este 

~rmino es 1a·consecuencia de una 1arga y fuerte controversia

doctrinal. y jurisprudencial.. 
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La Ley de 1931 y su interpretaci6n por 1a jurispruden-

cia y 1a doctrina: 

E1 Artrcuio 170. defini6 e1 Contrato de Trabajo dicien

do que era "aqué1 por virtud de1 cua1 una persona se ob1iga a 

prestar a otra, bajo su direcci6n y dependencia, un servicio 

persona1 mediar.te una retribuci6n convenida". 

La Doctrina contenida en 1os escritos y a1egatos de 1os 

procesos de trabajo expresaba que 1a Ley ha consignado dos e1~ 

mentos para configurar e1 contrato de trabajo y que son: 1a d~ 

recci6n y 1a dependencia, de 1os cua1es e1 primero serv~a pa

ra designar 1a re1aci6n técnica que se da entre e1 trabajcidory 

e1 patr6n, que ob1iga a aqué1 a prestar e1 trabajo siguiendo -

1os 1ineamientoc, instrucciones y 6rdenes que reciba en tanto 

ei segundo se refer!a a 1a re1aci6n econ6mica que se creaba e~ 

tre e1 prestador de1 trabajo y e1 que 1o uti1izaba , una si

tuaci6n de hecho consistente en que 1a subsistencia de1 traba

jador depende de1 sa1ario que percibe. 

La Ley de 1970 y e1 uso de1 término subordinaci6n: 

La Comisi6n compartra e1 pensamiento doctrina1 que ob1~ 

g6 a 1a Corte a cambiar su jurisprudencia, pero se vi6 co1oca

da ante 1a necesaria selección de la palabra que conven~a usar 

en 1a Ley. Se decidi6 por e1 término "subordinaci6n" ante to-
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do para hacer a un 1ado 1os que figuraban en 1a Ley de 1931 y 

porque usaba corr~entemente en escritos y a1egatos. Pero efe~ 

tuada 1a e1ecci6n, tuvo que enfrentarse a 1a cuestidn fundanen

ta1 que consiste en 1a determinaci6n de1 significado de1 t~rmi

no. 

A ese fin, en 1a exposicidn de motivos se manifesto: 

EL concepto de Re1aci6n de Trabajo inc1uye e1 término S!!_ 

bordinaci6n para distinguir 1as re1acioncs regidas por e1 trab~ 

jo, de las que se encuentran reguladas por otros ordenamientos 

jur~dicos. Por subordinaci6n se entiende, de una manera gene-

ra1, 1a re1aci6n jurrdica que se crea entre e1 trabajador y e1 

patr6n en virtud de 1a cua1 está ob1igado e1 primero en 1a --

prestaci6n de sus se~~cios a cu.~p1ir sus ob1igaciones y 1as -

instrucciones dadas por e1 segundo para e1 mejor desarrollo de 

1as actividades de 1a empresa o estab1ecimiento en e1 cua1 --

preste aqué1 sus servicios. 

E1 trabajador presta sus servicios y por io tanto está 

bajo 1as 6rdenes de otra persona denominada patr6n, a1 cua1 e~ 

tá 1igado por un contrato de trabajo, y a1 respecto e1 Art. 80. 

de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo nos dice: wTrabajador es 1a per

sona f~sica que presta a otra, f~sica o mora1, un trabajo per

sonai subordinado. 

Para los efectos de esta disposici6n, se entiende por -
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trabajo toda actividad humana, inte1ectua1 o materia1, indepe~ 

dientemente de1 grado de preparaci6n técnica requerida por ca

da profesi6n u oficio•. 

3. EL SALARIO. 

La Ley Federa1 de1 Trabajo , 1o define en su Art. 82: 

•Ei sa1ario es 1a retribuci6n que debe pagar e1 patr6n a1 tra

bajador por su trabajo•. 

Esta definici6n uniforma 1a termino1og!a ya que e1 tér

mino sa1ario es e1 que conviene mejor a 1a percepci6n de1 tra

bajador y es e1 emp1eado en todas 1as 1egis1aciones; constitu

ye por 1o tanto 1a retribuci6n correspondiente a 1a prestaci6n 

de1 servicio. 

E1 sa1ario si bien en ei campo de 1a teoría es un e1e-

mento constitutivo de 1a Re1aci6n de Trabajo en 1a vida de e--

11a aparece posteriormente como una consecuencia de 1a presta-

ci6n de1 trabajo. Es 1a justa y necesaria compensaci6n a1 es-

fuerzo de1 trabajador. 

E1 sa1ario puede fijarse de manera distinta: por unidad 

de tiempo; por unidad de obra: por comisi~n, a precio aizado 

o por servicios espec~ficos. Se integra no so1o con 1os pagos 

hechos en efectivo por cuota diaria, sino con cua1quier otra -
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percepci6n que se entregue al trabajador, y con 1as gratifica-

cienes, las primas, las comisiones, prestaciones en especie o 

habítácí6n que se le proporcione al tra~ajador por su trabajo. 

E1 salario d~be ser remunerador, esto es, jamas menor del sal~ 

río mrni.mo fijado por la Ley y conforme a la cantidad y cali-

dad del trabajo desempeñado. De aqu! el principio de que a -

trabajo igual desempañado en puesto, jornada y condiciones de 

ef~ciencia iguales corresponde salario igual, sin distinci6n -

de sexo o edad. 

Por éltímo señalaremos que los plazos para al pago del 

salario nunca podr~n ser mayores de una semana para quienes d~ 

Sempeñen un trabajo material y de quince d!as para los demás -

trabajadores. Al vencer el plazo , en el caso de que no esté 

fijado el monto del salario,al no llegar a un acuerdo el traba 

jador y el patr6n, quién decidirá, sera la Junta de Conci1ía-

ci6n y Arbitraje. El salario deberá pagarse en moneda de cur

so legal. 

D. CAPACIDAD Y CONDICIONES PARA EL TRABAJO. 

"Capacidad, es la aptitud legal para gozar de un dere

cho (19 > _ 

(19) Pequeño Larousse, pág. 191 
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La Constitución Po1ítica de 1os Estados Unidos Mexica

nos, en su Artícu1o So., garantiza 1a 1ibertad de trabajo. E1 

goce y ejercicio de este derecho tiene diversas 1imitaciones, 

entre 1as cua1es encontramos 1a prohibición de uti1izar e1 tr~ 

bajo de 1os menores de catorce años,; 1os mayores de esta edad y me 

nares de dieciseis, que no hayan terminado su educación ob1ig~ 

toria, sa1vo los casos de excepción que apruebe la autoridad 

correspondiente. Los mayores de dieciseis años tienen plena -

capacidad para prestar 1ibremente sus servicios; en tanto que 

1os mayores de catorce y menores de dieciseis años, necesitan 

autorización de sus padres o tutores, a falta de ellos de 1as 

autoridades correspondientes. 

Citaremos algunos preceptos legales en re1aci6n a 1o -

anterior: 

El Artículo 123 constituciona1, en la fracción III de -

su apartado •A•, nos seña1a: 

III.- "Queda prohibida la uti1ización del trabajo de ~-

1os menores de catorce años. Los mayores de esta 

edad y menores de dieciseis, tendrán como jornada 

máxima 1a de seis horas.• 

E1 artícu1o 220. de la Ley Federal del Trabajo, dice: 

Art. 22.- "Queda prohibida la utilización del trabajo 
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de 1os menores de catorce años y de 1os ma

yores de esta edad y menores de dieciseis -

que no hayan terminado su educaci6n ob1iga

tor~a, sal.ve 1os casos de excepci6n que a-

pruebe 1a autoridad correspondiente en que 

a su juicio haya compatibi1idad entre 1os -

estudios y e1 trabajo". 

Esta prohibici6n ilupuesta para 1a no uti1izaci6n de1 -

traba.jo de 1os menores de catorce años, no p1antea una cuesti6n 

de incapacidad, sino que es una medida de protecci6n a 1a niñez, 

a fin de que 11eguen a a1canzar un desarro11o f!sico y menta1 ~ 

decuado as! cano 1a prohibici6n impuesta a 1os menores de diec~ 

seis años que no han terminado 1a educaci6n ob1igatoria. 

Art!cu1o 23.- "Los mayores de dieciseis años pueden pre~ 

tar 1ibremente sus servic~os, con 1as 1i.mitaciones estab1ecidas 

en esta Ley. Los mayores de catorce y menores de dieciseis ne

cesitan autorizaci6n de sus padres o tutores y a fa1ta de e11os, 

de1 sindicato a que pertenezcan, de 1a junta de Conci1iaci6n y 

Arbitraje, de1 rnspector de1 Trabajo o de 1a autoridad po1!tica. 

Los menores trabajadores pueden percibir e1 pago de sus 

sa1arios y ejercitar 1as acciones que 1es correspondan•. 

Este Art!cu1o tiene como fina1idad, contribu!r a que --
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los menores de dieciseis años concluyan su educaci6n obligato

ria, asr como evitar c;ue 1os patrones se aprovechen de su ine~ 

periencia; tampoco p1antca un prob1ema de incapacidad, ya que -

a las limitaciones a que se refiere son respecto de trabajos 

que podrían dañar al desarrollo físico o la moralidad de los m~ 

nores. 

Todos los menores trabajadores, pueden recibir sus sala-

ríos y ejercitar las acciones de trabajo, sin 1a intervenci6n -

del padre o tutor; ya que el Artículo 691 de la Ley Laboral, o-

torga en forma expresa a los menores trabajadores, capacidad p~ 

ra comparecer en juicio sin autorizaci6n alguna. As~ como e1 -

Artículo 100 del citado ordenamiento, señala que el salario de

berS pagarse directamente al trabajador. 

LAS CONDrcroNES DE TRABAJO. 

"Entendemos por condiciones de trabajo las normas que f~ 

jan los requisitos para la defensa de la salud y la vida de 

los trabajadores en los establecimientos y lugares de traba1o y 

las que determinan las prestaciones que deben percibir los hom

bres por su trabajo".c2 o> 

(20) Mario de la cueva, Ob.Cit.,pág. 266 



61 

Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser in 

feriores a 1as reconocidas por 1a Ley; deben ser proporciona-

das a 1a i.mp.~·=~ .. -..ncia de 1t ... r.i: ~"ül:'V-'C'.ci.os que preste e1 trabajador: 

deben ser igua1cs para ti~~.1.:.-" ;~"..ia1cs sin que puedan estab1!!. 

cerse diferencias por ningún m~tivo, 1os trabajadores podrán -

so1icitar de 1a Junta de Conci1iaci6n y Arbitraje 1a modifica

ci6n de 1as condiciones de trabajo, e1 patr6n también 1o pue

de so1icitar. 

A1 respecto e1 Artrcuio 24 de 1a Ley actua1 dice: 

Artrcu1o 24.- "Las condiciones de trabajo deben hacerse 

constar por escrito cuarido no existan contratos co1ectivos a-

p1icab1es. Se haran dos ejemp1ares, por 1o menos, de 1os cua-

1es quedarS uno en poder de cada parte". 

En este Artrcuio, se exige 1a ob1igaci6n de estipu1ar -

1as condiciones de trabajo por escrito, y su f a1ta es imputa-

b1e a1 patr6n. Los contratos individua1es de trabajo no tie-

nen que registrarse ante 1as Juntas de Conci1iaci6n y Arbitra

je. 

Art~cu1o 25.- "E1 escrito en que consten 1as condicio-

nes de trabajo deber& contener"• 

r.- Nombre, naciona1idad, edad,sexo,estado civi1 y d2 

mici1io de1 trabajador y patr6n: 
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II.- Sí 1a Re1aci6n de Trabajo es para obra o tiempo -

determinado o tiempo indeterminado: 

XIX-- E1 servicio o servicios que deban prestarse, 1os 

que se determinaran con 1a mayor precisión posi-

b1e: 

XV.- E1 1uqar o 1os 1uqares donde deba prestarse e1 -

trabajo: 

v.- La duración de 1a jornada: 

VX-- La forma y e1 monto de1 sa1ario; 

VXI.- E1 d!a y e1 1ugar de pago de1 sa1arío: 

VIII.-La índicaci6n de que e1 trabajador ser4 capacit~ 

do o adiestrado en 1os t4:1rminos de 1os pl.a.nes y 

programas estab1ecídos o que se estab1ezcan en -

1a empresa, conforme a 1o dispuesto en ~sta Le.y: 

y 

IX.- Otras condiciones de trabajo, ta1es como d!a de 

descanso, vacaciones y dem~s que convenga.r" e1 -

trabajador y e1 patr6n. 

Esta enumeraci6n.es enunciativa y no 1imitativa, no se 
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podrlin a1terar ninglóna de 1as condiciones estipu1adas a menos 

que exista un acuerdo expreso o bien,que conste en el Contrato 

de Trabajo una estipu1aci6n en ese sentido. 

Art!cu1o 26.- •r.a ~a1ta de1 escrito a que se refieren 

1os A::-t!cu1os 24 y 25 no priva a1 trabajador de 1os derechos -

que deriven de 1as normas de trabajo y de 1os servicios prest~ 

dos, pues se imputará a1 patr6n 1a fa1ta de esa forma1idad•. 

Art!cu1o 27.- •si no se hubiese determinado e1 servicio 

o servicios qua deban prestarse, e1 trabajador que~ar~ ob1iga

do a desempeñar e1 trabajo que sea ccmpatib1e con sus fuerzas, 

aptitudes, estado o condici6n y que sea de1 mismo género de 

1os que formen e1 objeto de 1a empresa o estab1ecimiento•. 

Art!cu1o 56.- •Las condiciones de trabajo en ning(tn ca

so podrán ser inferiores a 1as fijadas en esta Ley y deberán -

ser proporcionadas a 1a importancia de 1os servicios e iguales 

para trabajos igua1es, sin que puedan estab1ecerse diferencias 

por motivo de raza, naciona1idad, sexo, edad, credo re1~gioso 

o doctrina po1!tica, sa1vo 1as aoda1idades expresamente cansí~ 

nadas en esta Ley". 

Art!cu1o 57.- •E1 trabajador podr& so1icitar de 1a Ju~ 

ta de Conci1iaci6n y Arbitraje 1a modificaci6n de 1as condi-

ciones de trabajo, cuando e1 sa1ario no sea remunerador o sea 
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excesiva 1a jornada de trabajo o concurran circunstancias eco

n6micas que la justifiquen. El patr6n podrá solicitar la mod~ 

ficaci6n cuando concurran circunstancias econ6micas que la ju~ 

tifiquen•. 

Los trabajadores, para llevar a cabo sus funciones con 

un mejor rendimiento o aprovechamiento, es necesario que en el 

1ugar donde desempeñen sus 1abores, ex~sta un m4x:lmo de segur~ 

dad e hiqiene. A este respecto, la Constituci6n Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 123 Apartado •A• 

noa seña1a: 

Artrculo 123.- •El. Congreso de la Uni6n, sin contrave-

nir a las bases siguientes deberá expedir Leyes sobre el trab~ 

jo, l.as cuales regirán•: 

A.- •Entre 1os obreros jornaleros, empleados dom~sticos 

artesanos y de una manera genera1, todo contrato de trabajow; 

Fracción xv.- "El Patr6n estará obligado a observar de 

acuerdo con la naturaleza de su negociaci6n, los preceptos -

legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su 

establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir 

accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materia-

les de trabajo. Así como a organizar de ta1 manera éste, que 

resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los tra-
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bajadores, y de1 producto de 1a concepción cuando se trate de 

mujeres embarazadas. Las Leyes contendrSn a1 efecto 1as san-

c~ones procedentes en cada caso"; 

xxvrr.- •Serán condiciones nul.as y no obl.igarán a 1os -

contrayentes aunque se expresen en ei contrato"r 

. a) Las que estipul.en una jornada Lnbumana por 1o noto

riamente excesiva, dada 1a ~ndol.e del. trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a 

juicio de l.as Juntas de Conci1iaci6n y Arbitraje. 

c) Las que estipul.en un pl.azo mayor de una semana para 

1a. percepci6n del. jornal.. 

d) Las que seña1en un iugar de recreo, fonda, café, t~ 

berna, cantina o tienda para efectuar el. pago del. -

sa1ario, cuando no se trate de empl.eados de esos e!!_ 

ta.bl.ecimientos. 

e) Las que entrañen ob1igaci6n directa o indirecta de 

adquirir 1os Art~cul.os de consumo en tiendas o l.u

qares determinados. 

fl Las que permitan retener el. sal.ario en concepto de 

mul.ta. 
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ql Las que constituyan renuncia hecha por ei obrero de 

1as indemn~zacíones a que tenga derecho por acciden

te de trabajo y enfermedades profesionales, perjui--

cioa ocacionados por el. incumpl.imiento del. contrato 

o por despedirsel.e de l.a obra. 

hl Todas l.as dem~s estipul.aciones que impl.iquen renun-

cia de al.gan derecho consagrado a favor del. obrero -

en l.as Leyes de Protecci6n y Auxil.io de l.os Trabaja

dores. 

E. DURACrON, S-JSPENSrON, RESCrsrON, TERMrNACrON y MODrFrCACroN 

DE LA RELAcroN DE TRABAJO. 

ouraci6n de l.a Re1aci6n de Trabajo.-

Es principio fundamental. de l.a Legisl.aci6n Mexicana del. 

Trabajo, l.a estabil.idad de l.os trabajadores en sus empl.eos. 

Lo que debe entenderse como el. derecho a conservarl.o por todo 

el. tiempo que l.a natural.eza de l.a Rel.aci6n de Trabajo l.o exija. 

Nuestra Ley Laboral. no deja a l.a vol.untad de l.as partes 

l.a fijaci6n de un pl.azo para l.a vigencia de una Rel.aci6n de -

. Trabajo, por partirse del. supuesto de que l.a seguridad pre

sente y'·:futura del. trabajador se encontrarJ:a sujeta al. crite--
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Citaremos a1gunos Art!cu1os de 1a L!?Y a1 respecto: 

Art!cu1o 350.- "Las Re1aciones de Trabajo pueden ser 

por obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado. A 

fa1ta de estipu1aciones expresas, 1a re1aci6n será por tiempo 

indeterminado". 

Art!cu1o 360. "E1 seña1amiento ds una obra determinada 

puede unicamente estipu1arse cuando 1o exija su natura1ezaw. 

Art!cu1o 370. •ci seña1amiento de un tiempo determinado 

puede unicamente estipua1rse en 1os casos siguientes: 

x. cuando 1o exija 1a natura1eza de1 trabajo que se va 

a prestar; 

xx. cuando tenga por objeto sustitu!r tempo~a1mente.a -

otro trabajador; y 

XXX.En 1os dem&s casos previst~s por esta Ley". 

Art!cu1o 390. "Si vencido e1 t6rmino que se hubiese fi

jado subsiste 1a materia de1 trabajo, 1a re1aci6n quedará pro

rroqada por todo e1 tiempo que perdure dicha circunstancia". 

Art!cu1o 400. "Los trabajadores en ning6n caso estarán 
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ob1igados a prestar sus servicios por m&s de un año". 

De 1os anteriores Art!cu1os se desprende que 1as Re1a-

ciones de Trabajo pueden ser por obra y tiempo determinado. -

cuando as! 1o exija su natura1eza: y por tiempo indeterminado 

que es ia reg1a generai, cuando no exitan estipu1aciones expr!!_ 

sas a1 respecto. 

En e1 caso de 1as re1aciones por obra y tie.~po determi

nado, cuando 1a materia-de1 trabajo subsista. se pro1ongará ia 

re1aci6n hasta que se extinga 1a misma. asimismo ia Ley nos 

seña1a que en ningún caso 1os trabajadores aerán ob1igados a 

prestar sus serv~c~os por más de un año. 

Suspensi6n de 1a Re1aci6n de Trabajo. 

"La suspensi6n de 1as re1aciones individua1es de traba

jo es una instituci6n que tiene por objeto conservar 1a vida -

de 1as re1aciones, suspendiendo 1a producci6n de sus efectos, 

sin responsabi1idad para e1 trabajador y e1 patrón, cuando ad

viene a1guna circunstancia distinta de 1os riesgos de trabajo, 

que impide a1 trabajador ia prestación de su trabajo".<21> 

(21) Mario de ia cueva. Ob. Cit •• pág. 234. 
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La suspe:isi6n de 1a Re1aci6n de Trabajo esta contempla

da en e1 Art!cu1~ 42 de 1a Ley Feder~l del Trabajo, el cua1 -

nos permitimos transcribir: 

Artículo 42.- "Son causas de suspensi6n temporal de las 

obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin --

re~ponsabilidad para el trabajador y el patr6n: 

I.- La enfermedad contagiosa del trabajador; 

II.- La incapacidad temporal ocasionada por un accide~ 

te o enfermedad que no constituye un riesgo de --

trabajo: 

III.- La prisi6n preventiva del trabajador, seguida de 

sentencia absolutoria. Si el trabajador obr6 en 

defensa de la persona o de los intereses del pa-

trón, tendrá éste la obligación de pagar los sa

larios que hubiese dejado de percibir ~quel: 

IV.- El arresto del trabajador; 

v.- El cump~imiento de 1os servicios y e1 desempeño 

de 1os cargos mencionados en e1 Artículo So. de-

1a Constituci6n y e1 de 1as o~1igaciones consig

nadas en el Artícu1o 31, Fracci6n III de la mis-

ma Constituci6n; 
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La desi::naci6n de 1os trabajadores como represen

tantes ante 1os organismos estata1es. Juntas de 

Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Canisio-

nes Nacional y Regionales de los Salarios Mj'.ni-

mos, Comisión Nacional para la Participación de -

los Trabajadores en las Utilidades de las EIDpre-

sas y otros semejantes; y 

V:Z:II.- La falta de los documentos que exijan las Leyes 

Y Reglamentos necesarios para la prestación del 

servicio cuando sea :tmputab1e al trabajador". 

La suspensi6n mantiene viva la Re1aci6n de Trabajo, no -

obstante la no prestación del servicio, esto con la finalidad 

de que recupere su funcionamiento normal tan pronto desapare~ 

ca 1a causa que la produjo y pueda surtir nuevamente todos -

sus efectos. COnsíste en la suspensi6n de la prestaci6n del 

servicio por parte del trabajador y la suspensi6n del pago -

del salario por parte del patr6n sin responsabilidad para -

ninguna de las partes, ya que se trata de una suspensión con 

causa justificada siempre que este comprendida dentro de ·1as 

mencionadas en el citado Art~culo 420. de la Ley. 

Es temporal, opera generalmente a indicaci6n del tra

bajador, quién tiene la obligaci6n de dar aviso a la empresa 

de la causa de la suspensi6nr a falta de éste1 el patr6n res-
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cindiral.aRel.aci6n Laboral. por fal.tas de asistencia del. traba

.;jador~ 

Concl.uye el. término de l.a suspensi6n en l.os casos de e~ 

fermedades o accidentes cuando el. Seguro social. expide consta~ 

cía de que ha desaparecido l.a incapacidad temporal. del. trabaj~ 

dor y debe regresar al. servic:[o. cuando el. trabajador es de~ 

nido, al. causar ejecutoria l.a sentenc:[a que l.o absuel.va o al. 

terminar el. arresto que l.e haya s:ldo :impuesto debe reanudar ~~ 

bores de inmediato. Si el. trabajador desempeña cual.quier car-

qo o func~6n de 1os descritos, a1 conc1u!r estos deberá regre-

sar al. trabajo. En caso de extrav~o de documentos o cuando -

se carezca de e11os, se concede a1 trabajador un p1azo de dos 

meses, contados a partí~ de l.a fecha en que el. patr6n tenga -

conoc:imietno de tal. circunstancia para obtenerl.os después de -

este término l.a suspensi6n será defin:lt:[va. El. Art~cu1o 450. 

de 1a Ley señal.a 1os térm:lnos dentro de los cuales 1os traba

jadores deben vo1ver a su trabajo y en caso de no hacer1o de!!. 

tro de 1os m:lsmos el patr6n podrá rescindir la re1ac:[6n de -

trabajo s:[n responsabil.idad para él.. 

Rescisi6n de 1a Re1aci6n de Trabajo.-

"Resc1ndir, deshacer, anu1ar una coaa•.<22 ) 

(221 Dicc:[onar:[o Pe~eño Larousse, Pág. 774 



72 

La rescisi6n de la Relaci6n de Trabajo es el acto en vi~ 

tud üei cua1, uno de 1os sujetos de 1a Re1aci6n Labora1 da por 

terminada ésta, de manera un~1ateral, ~nvocando una causa qrave 

de incump1imiento :Unputable al otro sujeto de la relaci6n. 

El Doctor Mario de la cueva, define a la resc1si6n como 

wia d1soluc16n de 1as relaciones de trabajo decretada por uno 

do sus sujetos cuando el otro incumple gravemente sus ob1iga-

ciones. La resc1si6n es el resultado del ejercicio de un der!!_ 

cho potestativo que corresponde a cada uno de los sujetos de -

la relaci6n en el caso de que el otro incump1e gravemente sus 

ob1igaciones, por 1o tanto, el titula~ de1 derecho puede.hacer 

uso de él o abstenerse. 

El ejercicio de esa potestad est4 condicionado por al~ 

nos presupuestos: 

a) un acto o una cnisi6n imputable a uno de los sujetos 

de la relac16n, que implique el incumplimiento de -

una ob1igaci6n derivada de la Re1aci6n de Trabajo; 

b) E1 1ncump1imiento resultante del acto u omisi6n debe 

ser de naturaleza qrave; 

c) E1 dato relevante en la rescisi6n radica en 1a ci~ 

cunstancia de que se trata siempre de un acto huma-
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no carente de necesidad fJ:sica, por lo tanto que p~ 

do haberse evitado • <23 > 

Transcribiremos alqunos ArtJ:culos de la Ley Federal del 

Trabajo, que se re~ieren a la rescisi6n de las Relaciones de -

Trabajo: 

ArtJ'.culo 460. •El trabajador y el patr6n podrSn rescin

dir en cualquier tiempo la relaci6n de trabajo por causa just~ 

ficada sin incurrir en responsabilidad•. 

ArtJ:culo 470. •son causas de rescisi6n de la rel.aci6n -

de trabajo sin responsabilidad para el patr6n: 

:I:. Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato -

que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos 

o referencias .en los que se atribuyan al trabajador capacidad, 

aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de resc~---

aión dejará de tener efecto después de treinta d!as de prestar 

sus servicios el trabajador: 

:I::I:. J:ncurrir el trabajador, durante sus labores, en fa!_ 

taa de probidad u honradez, en aatos de violencia, amagos, in

jurias o malos tratamientos en contra del patr6n, sus familia

res o del personal directivo o administrativo de la empresa o 

establecimiento, salvo que medie prCJV"Oeaci6n o que obren en d~ 

(23)Ma.rio de la Cueva, Ob.Cit. Pág. 241 
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fensa prop1.a; 

III. COmeter e1 trabajador contra a1guno de sus compañ~ 

ros, cua1quiera de 1os actos enumerados en 1a fraccidn ante--

rior, si como consecuencia de e1los se altera 1a disciplina -

del 1ugar en que se dese~pcñe e1 trabaja1 

IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio contra e1 

patr6n, sus fami1iares o persona1 directivo o administrativo, 

a1guno de 1os actos a que se refiere la Fracci6n II, si son de 

tal manera graves que hagan imposib1e e1 cump1imiento de 1a r~ 

1aci6n de trabajo; 

v. Ocasionar e1 trabajador, intencionalmente, perjui--

cios materiales durante e1 desempeño de las labores o con mot~ 

vo de e11as, en 1os ed1.ficios, obras,m~quinar~a, instrumentos, 

materias primas, y demás objetas relacionadas can e1 trabaja; 

VI. ocasionar e1 trabajador 1os perjuicios de. que habla 

1a Fracc1.6n anterior siempre sean graves, sin do1o, pero con -

neg1igencia tal, que e11a sea 1a causa ~nica de1 perjuicio 

VII. comprometer e1 trabajador, por su imprudencia a 

descuida inexcusab1e, la seguridad del establecimiento a de 

ias personas que se encuentren en ~1; 

vrr~. Cometer e1 trabajador actos irunora1es en e1 est~ 
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b1ec1.miento o 1ugar de trabajo: 

rx. Reveiar ei trabajador ios secretos de fabricaci6n o 

dar a conocer asuntos de carScter reservado, con perju~c~o de 

1a empresa; 

X. Tener e1 trabajador más de tres fa1tas de asistencia 

en un periodo de treinta dras, sin permiso dc1 patr6n o sin -

causa justificada; 

xr. Desobedecer e1 trabajador a1 patr6n o a sus repre-

sentantes, sin causa justificada, siempre que se trate de1 tr~ 

bajo contratado; 

xrr. Negarse ei trabajador a adoptar 1as medidas preve!!_ 

tivas o a seguir 1os procedimientos indicados para evitar acc~ 

dentes o enfermedades; 

xrrr. Concurrir ei trabajador a sus 1abores en estado -

de embriaguez o bajo 1a inf1uencia de a1g1In narc6tico o droga 

enervante, saivo que en este ~1timo caso, exista prescripci6n 

médica. Antes de iniciar sus servicios, e1 trabajador deberá 

poner e1 hecho en conocimiento de1 patr6n y presentar 1a pre~ 

cripci6n suscrita por e1 médico: 

xrv. La sentencia ejecutoriadaque imponga a1 trabaja-
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jador una pena de pri~ión, que 1e impida e1 cump1imiento de 1a 

re1aci6n de trabajo¡ y 

XV- Las aná1ogas a 1as estab1ecidas en 1as fracciones -

anteriores, de igua1 manera graves y de consecuenc~as semejan

tes en 1o que a1 trabajo se refiere. 

E1 patrón deberá dar a1 trabajador aviso escrito de 1a 

fecha y causa de 1a rescisi6n. 

E1 aviso deberá hacerse de1 conocimiento de1 trabajador, 

y en caso de que éste se negare a recibir1o, e1 patrón dentro 

de 1os cinco días siguientes a 1a fecha de rescisión, deberá 

hacer1o de1 conocimiento de 1a Junta respectiva, proporciona.!!_ 

do a ésta e1 domici1io que tenga registrado y so1icitando su 

notificación a1 trabajador. 

La fa1ta de aviso a1 trabajador o a 1a Junta, por sí 

bastará para considerar que e1 despido fu~ injustificado". 

Artícu1o 480. "E1 trabajador podrá so1icítar ante 1a 

Junta de Concí1iací6n y Arbitraje, a su e1ecci6n, que se 1e 

reínsta1e en e1 trabajo que desempeñaba, o que se 1e indemni

ce con e1 :lmporte de tres meses de sa1ar~o. 

Sí en e1 juicio correspondienta AO comprueba e1 patrón 
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1a causa de larescis~6n, e1 trabajador tendr~ derecho, adem~s 

cua1quiera que hubiese sido 1a acci6n intentada, a que se 1e

paquen 1os sa1arios vencidos desde1a fecha de1 despido hasta

que se cump1emente e1 1audo•. 

Art~cu1o 510.- •son causas de rescisi6n de 1a re1aci6n 

de trabajo, sin responsabi1idad para e1 trabajador: 

r. Enqañar1o e1 patr6n o en su caso, 1a agrupaci6n pa

trona1 a1 proponerie e1 trabajo, respecto de 1as condic~ones -

de1 mismo. Esta causa de rescisi6n dejará de tener efecto de~ 

pués de treinta d~as de prestar sus servicios e1 trabajador: 

rr. rncurrir e1 patr6n, sus fami1iares o su persona1 -

directivo o administrativo, dentro de1 servicio, en fa1tas de 

probidad u honrade~, actos de vio1enc~a, amenazas, injurias, -

ma1os tratamientos u otros aná1ogos, en contra de1 trabajador, 

c6nyuge, padres, hijos, o hermanos: 

rrr. Incurrir e1 patr6n, sus fami1iares o trabajador~s 

fuera de1 servicio, en 1os actos a que se refiere 1a fracci6n-

anterior si son de ta1 manera graves que hagan imposib1e e1 

cump1imiento de 1a re1aci6n de trabajo; 

rv. Reducir e1 patr6n e1 sa1ario a1 trabajador: 
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V. No recibir e1 salaría correspondiente en 1a fecha

º 1ugar convenidos o acostumbrados; 

vr. Sufrir perjuicios causados maiiciosamente por ei 

patr6n, en sus herramientas o 6tiies de trabajo: 

vrr. La existencia de un peiigro grave para ia segur~ 

dad o saiud dei trabajador o de su famiiia, ya sea por care-

cer de condiciones higiénicas ei estabiecimiento o porque no 

se CWllpian ias medidas preventivas y de seguridad que ias i~

yes estabiezcan: 

vrrr. Comprometer ei patr6n, con su imprudencia o de~ 

cuido inexcusabies ia seguridad dei estabiecimiento o de ias

persona~ que se encuentran en 61; y 

IX. Las anáioga.s a ias estabiecidas en ias fracciones 

anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semeja~ 

tes, en 1o que a1 trabajo se refierew. 

Artícuio 520.- "Ei trabajador podrá separarse de su 

trabajo dentro de ios treinta días siguientes a ia fecha en 

que se dé cuaiquiera de ias causas mencionadas en ei artícuio 

anterior y tendrá derecho a que ei patr6n io indemnice en ios 

términos dei Artícuio SOo." 
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TERM:rNACJ:ON DE LA RELACJ:ON DE TRABAJO. 

"La terminaci6n, es 1a diso1ución de 1as re1aciones de 

trabajo, por mutuo consent:imiento o como consecuencia de 1a -

interferencia de un hecho independiente de 1a vo1untad de 1os 

trabajadores o de 1os patronos, que hace imposib1e su conti-

nuaci6n." c24 J 

Distinto a 1a rescisión es 1a terminaci6n d e1 Contrato 

de Trabajo, su diferencia radica en que 1a rescisión toma su

oriqen .en e1 inellrup1imiento cu1poso de 1as ob1iqaciones, en tan

to 1a terminací6n es 1a consecuencia de un hecho, ajeno a 1a 

vo1untad de 1os hombres, que se impone a 1a re1ación jurrdica. 

La distinci6n es importante, pues 1a diversidad de causas pr~ 

duce efectos diferentes, tanto en 1o que concierne a 1as for

mas de operaci6n cuanto en 1as consecuencias de 1a diso1uci6n. 

La terminaci6n es 1a cesaci6n de 1os efectos de 1a re1~ 

ción a partir de determinado momento, 1o que significa que a1 

producirse e1 acontecimiento que condicionaba 1a terminaci6n, 

se extinque 1a ob1iqaci6n de prestar e1 servicio y por otra -

parte 1a de paqar e1 sa1ario, asr como todas 1as ob1igaciones 

secundarias. La terminación de 1a re1aci6n de trabajo puede-

.darse por 1a""utua voiuntad de 1as partes, y también por un-

(24) Mario de 1a cueva, Ob. Cit. P~q. 242. 
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acontccirn iento q•..Je sobrt.•v icnc y h.:ice imposible su continuidad. 

La Ley Federal del Trab.3jo contempla 1as c.:iusas de ter

minación de la rc1aci6n do trabajo en c1 Art!cu1o 530., e1 

cual a la letra dice: 

Artículo 530.- "Son causas de terminaci6n de 1.:is rela

ciones de trabajo: 

1. El mutuo conscntirnícnto de las partes; 

TI. La muerte del trabajador; 

III. La tcrminaci6n de la obra o vencimiento dcL t~rmino 

o inversi6n del capital, de conformidad con los ar

tículos 36, 37 y 38: 

rv. La incapac~dad f!sica mental o inh~bilidad ~anific~ 

ta del trabajador, que h.:iga imposible la prcstaci6n 

del trabajo: y 

v. Los casos a. que se refiere el artículo 434. ·~ 

Artíc11lo S~o.- º'en el CJso de la fracci6n IV del artí

culo anterior, si la incapacidad proviene de un riesgo no pro

fesional, el trcib.:ijador tendrá derecho a que se le par;ue un -

mes de s;¡ lario y doce dí.:ls por cada .:-ii1o de servicios, cJe confo!::_ 

mid.:J.d c\,.-..n lo dispuestc1 en el artículo 1620, o de fit>r ~>o~iblc, -
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si ~~í lv dese~, d que se le proporcíonc otro empleo compatí--

bl~ con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones-

cr..ic le correspondan de conformidad con las leyes." 

Artículo 5.50.- "Si en el juicio correspor~· ~!3nte no Cc:x:!!.. 

pruc~..1. e 1 p.:i.trón las ca'..lsas de la tcrm.inaci;<r .• 1drá el. traba-

jador los derechos consignados en el artrculo 48". 

MOOIFICACION DE LA REI.ACION DE TRABAJO. 

La modif ícaci6n de la Relací6n de Trabajo, debe ~~ten--

t~rse a través de un procedimiento de car~cter económico ante-

un 6rgano jurisdiccional. 

La Ley Federal del Trabajo actual, en el Artrculo 570., 

t~tela los der~cho~ del trübajador, y el patr6n a través del 

proceso seguido ante la Junta de Co~ciliaci6n y Arbf~raje, di-

c~o Artículo a la letra dice: 

Artículo 570.- "El trabajador podrá solicitar de la -

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje la modificaci6n de las candi 

~iones de trabajo, cuando el salario no sea remunerador o sea-

de excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias -

~...!r:onómicas ·1ue la justifiquen .. 

F.1 p-..'ltrón potlr5 soli.cl tar l.:i modificaci6n cuando concu-
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rran circunstancias econ6micas que la justifiquen". 

Una s~na administr~ci6n de person~l debe evitar el pro-

ceso, resolviendo los conflictos por la v!a de la ~utocompos~

ci6n, las condiciones de trabajo ~on modificadas por la volun-

tad de las partes a través de una ncgociaci6n. Tomando en co~ 

sideraci6n que l.a voluntad de- las partes es la mSxima ley en -

los contratos, una vez formado el mutuo conscnt..imicnto, lo PªS. 

tado debe ser cumplido en sus términos. sin que el cumplimien

to de las obligaciones pueda quedar al arbitrio de uno de los 

contratantes .. 

Una vez re su el to c1 conflicto a trav6s de la .-1u tocompo

sici6n, las modificaciones impuestas por las partes a las con-

diciones de trabajo adquieren pleno car~ctcr ob1igatorio1 como

consecuencia de lo anterior, cualquier modificaci6n subsecuen-

te tiene que ser objeto de otro mecanismo de autocomposici6n. 

Si la modificaci6n se impone por la Junta a trav~s de1 

proceso, las partes quedan obligadas en los términos del fallo, 

ya no por propia voluntad, sino atendiendo al principio de co

sa juzgada. <25 > 

(25) Francisco Ramírcz Fonseca, SUSPENSION.MOOIFICACION, Y 
TERMINACION DE LAS RELACIONES DE TRAüAJO, Edit. Pac., 
1983, Pág. 35. 



rr.- LOS TRABAJOS ESPECIALES 

A. Concepto y Natura1ez~. 

B. C1asificaci6n de 1os Trabajos Especia1es. 
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A. LOS TRABAJOS ESPECIALES. 

•con e1 nombre de trabajos especia1es se conocen diver-

sas actividades que si bien dan nacimiento a relaciones que ~ 

visten los caracteres fundamentales de la Relaci6n de Trabajo, 

presentan sin embargo, algunas caracter~sticas particu1ares -

que exigen normas adecuadas para su mejor desenvolvimiento'! <26> 

La especialidad de estos trabajos, continQa diciendo el 

maestro Mario de 1a Cueva, no se refiere a la naturaleza jur~-

dica de la relaci6n trabajador patrono, sino a la concurren-

cia de ciertas modalidades que se dan en su desarrollo vincula 

das a las condiciones de trabajo, a los derechos y obligacio

nes de los trabajadores cxmo de los patrones·- En consecuencia se-

conservan intactos los principios generales del Derecho de1 -

Trabajo y los fundamentales de cada uno de 1os trabajadores, -

unicamente se hace una adaptaci6n de las normas a las realida-

des que van a regir. 

Es sabido que la Ley señala los IÚnimos de protecci6n -

que deben gozar los trabajadores al celebrarse un contrato de

trabajo o bien, al establecerse la Relaci6n de Trabajo, cuyas

consecuencias son 1as mismas. Pero no todos 1os trabajos a re~ 

l~zarse requieren de iguales protecciones o condicione~, 1as

quc pueden cambiar en raz6n de la especializaci6n o de las ca-

(26) Mario de la Cueva, Ob. Cit., Pág. 449 



85 

racter!sticas especiales de los mismos, que requieran por con

siquJ.ente, protecciones también especificas o especiales. 

En nuestra legislaci6n solamente existen algunos contr~ 

tos que precisamente se destinan a grupos de trabajadores y a

las que la Ley Federal del Trabajo llama •trabajos especiales~ 

La Ley Federal del Trabajo del año de 1931, que estuvo

en vigor hasta el mes de abril de 1970, ya consideraba algunos 

trabajos especiales, en el Articulo 4lo., esta Ley señalaba c~ 

mo excepciones algunos contratos de trabajo que deb!an sujetaE 

se a normas especia1es contenidas en sus respectivos cap~tu1os 

siéndoles aplicables las disposiciones generales en cuando no

cx:nt:rad.aran tales disposiciones especificas. Originalmente solo 

se refirió al trabajo de los domésticos, el del campo, el fe-

rrocarrilero, el del mar, y el de las pequeñas industrias, po~ 

ter~ormente se ie agregaron a1g\ll'los más. Todos estos cap~tu1os 

si bien no los designaba como trabajos especiales, si estable

cia las caracter!sticas de cada uno. 

La Ley en mención inclu!a los trabajos especiales en el 

capitulo denominado "del contrato del trabajo", es decir, ade

m:is de la remisi6n, contenida en el ya citado articulo 410., -

~n forma tácita reconoc!a que se trataba de reglamentar la foE 

ma de contrataci6n de esos trabajos específicamente señalados. 

La Ley al enunciarlos había optado por mencionar por su nombre 

/ 
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1a actividad de que se trata, prefiriendo rc1acionar e1 objeto 

de1 contrato que es •ei trabajo• y no 1a forma que es precisa-

mente "e1 contrato• (271 

La N~eva Ley Fedcra1 dc1 Trabajo siguiO ei mismo crite

rio y se citan 1os trabajos sin mencionar otra cosa aunque ya

en cap1tu1o especia1, pero es indiscutib1e que 1o que req1ame~ 

ta son 1as caracter~sticas que deben llenar los contratos o c2 

mo debe normarse 1a re1aci6n de trabajo. 

E1 cap1tu1o I de1 T.ttu.10 Sexto de 1a Ley actua1, nos S!:!_ 

ña1a 1as disposiciones 9""1era1es de 1os trabajos especia1es, -

e1 Art.tcuio 181, dice: 

Art1cu1o 1810.- Los trabajos especiales se rigen --

por 1as normas de este T.ttuio y por 1ru. de esta Ley en cuanto-

no 1as contrarren.• 

La exposiciOn de motivos de 1a nueva Ley seña1a: 

Existen trabajos de ta1 manera especia1es que 1as disposicio--

nes generales d.e 1a Ley no son sufici.entes para su reg1amenta

ci0n¡ en segundo 1ugar se considero 1a so1icitud de 1os traba

jadores y atln de 1as empresas, para que se inc1uyeran en 1a --

Ley 1as normas fundamentales para esos trabajos especiales." 

(27) Migue1 CantOn Mo11er, LOS TRABAJOS ESPECIAl.ES EN LA LEY 
LA90RAL MEXICZ\NA. Edit. Cárdenas, M~xico 1977, Pág. 227 
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Las normas regu1adoras de 1os trabajos especia1es son -

e1 nd:n.1mo de derechos y beneficios de que deben disfrutar 1os

trabajadores de 1os respectivos trabajos. Qui~nes desempeñan -

estos trabajos especia1es son trabajadores en 1a acepción p1e

na de1 t~r¡¡¡ino, por consiguiente, 1e son ap1icab1es todas 1as

disposiciones de1 Art!cu1o 1230., Constituciona1, as! como en

e1 caso de contradicción en 1a interpretación de a1guna de 1as 

normas especia1es, debe preferirse por e1 texto const~tuciona1 

por ser norma de rango superior. Son normas de excepciOn que -

deben interpretarse en forma ta1, que, hasta donde sea posib1e 

puedan ap1icarse 1as normas generaies. 

B.- Continuaremos haciendo mención de 1os trabajos especia1es

que regu1a 1a Ley Federa1 de1 Trabajo en vigencia. (T!tu1o 

Sexto) • 

TRABAJADORES DE CONFIANZA.- (Cap!tu1o rr). 

Art!cu1o 9o.- "La categor!a de trabajador de confianza

depende de 1a natura1eza de 1as funciones desempeñadas y no de 

1a designación que se 1e de a1 puesto. 

Son funciones de confianza 1as de Dirección, Ins?ección 

Vigi1ancia y Fisca1izaci6n, cuando tengan car4cter genera1 y -

1as que se re1acionan con trabajos personales del patrón den--
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tro de la empresa o estab1ecímiento." 

TRABAJADORES DE LOS BUQUES.- (Cap!tuio rrr) 

Art!cu1o 187.- •Las disposiciones de este cap!tu1o se -

aplican a 1os trabajadores de 1os buques, comprendi~dose den

tro de esta denominaziOn cualquier ciase de barco o embarca--

c1.0n que ostente bandera mexicana". 

TRABAJO DE LAS TRrPULACXONES AEORONAtrrrCAS.- (Cap!tuio XV). 

Art!cu1o 2150.- •Las disposiciones de este cap!tu1o se

ap1ican a1 trabajo de 1as tripulaciones de 1as aeronaves civi

les que ostentan matr!cu1a mexicana. Tienen como finalidad ad~ 

~s de 1a prevista en e1 Art!cu1o 2o., garantizar ia seguridad 

de ias operaciones aeronaQtícas y son irrenunciables en 1a me

dida en que correspondan a este propOsito." 

TRABAJO FERROCARRILERO.- (Cap!tu1o V) 

Art!cu1o 2460.- •Los trabajadores ferrocarrileros debe

rán ser mexicanos". 
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TRABJ\JO DE AUTOTru>.NSPORTES--(Cap~tu1o VI) 

Art~cu1o 2560.- "Las re1aciones entre 1os choferes, co~ 

ductores, operadores, cobradores y dem:is trabajadores que pre~ 

ten servici.os a bordo de aut:otranspcrt:es ' de serví.cío pab11.co 

de pasajeros, de carga, o mixtos, for4neos o urbanos, ta1es ca 

mo autobuses, cam1.ones, camionetas o autom~v~1es y 1os propie

tarios y pcrm1.s1.onar1.os de 1os vehl'.cu1os, son re1aciones de -

trabajo y quedan sujetas a 1as disposi.ci.ones de este cap~tulo. 

La estipu1ac1.0n que en cualquier forma desvirtQe 1o di~ 

puesto en e1 p4rrafo anteri.or, no produce ni.ngQn e~ecto 1ega1-

n1. 1mpi.de e1 ejerci.cio de 1os c'lered>os que dertben. de 1os servi.ci.os -

prestados". 

TRABAJOS DE MANIOBRAS DE SERVICIO PUBLICO EN ZONAS BAJO JURXS

DXCCJ:ON FEDERAL.- (Cap~tu1o VII). 

Art~cu1o 265.- •Las di.sposi.ci.ones de este cap~tu1o se -

ap11.can a1 trabajo de maní.obras de servici.os ptl.b11.co de carga, 

descarga, estiba, desestiba, al~jo, chequeo, atraque, amarre,

acarreo, a1macenaje y transbordo de carga y equi.paje, que se -

efect~e a bordo de buques o en t~erra, en los puertos, v~as n~ 

vegab1es, estaciones de ferrocarri1 y dem4s zonas bajo juris-

dicci6n federal, a1 que se desarro1le en 1anchas para pr4cti--
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cos, y a 1os trabajos comp1ementarios o conexos". 

TRABJIJADORES DEL CANPO.- (Capítulo VXXI). 

Art!cuio 2790.- •Trabajadores del campo son los que ej!:_ 

cutan los trabajos propios y habituales de la aqricultura, de

la qanadería y forestales, al servicio de un patrón. 

Los trabajadores en las explotaciones industriales fo-

restales se reqir:ln por las disposiciones qenerales de esta -

r.ey•. 

AGENTES DE COMERCIO Y OTROS SEMEJANTES.- (Capítulo IX)'. 

Artículo 285.- •Los aqentes de comercio, de seguros, -

los vendedores, viajantes, propaqandistas o impulsores de ven

tas y otros semejantes, son trabajadores de la empresa o empr~ 

sa.s a las que presten sus servicios, cuando su actividad sea 

permanente, salvo que no ejecuten personal.mente el trabajo o 

que unicamente i.ntervenqan en operaciones aisladas."; 

DEPORTISTAS PROFESIONALES.- (Capítulo X) 

Artículo 2920.- "Las disposiciones de este capítulo se-
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aplican a los deportistas profesionales, tales como jugadores

de fut-bol, baseball, front6n, box, luchadores y otros semejan_ 

tes•. 

TRABAJADORES AcrORES y MUSXCOS.- (Cap1tulo x:I) 

Art1culo 3040.- "Las disposiciones de este cap1tulo se

aplican a los trabajadores actores y a los mdsicos que actdan

en teatros, cines, centros nocturnos o de var~edades, circos,

radio y televisi6n, salas de doblaje, y grabaci6n, o en cual

quier otro local donde se transmita o fotograf1e la imagen del 

actor o del mdsico o se transmita e quede grabada la voz o la

mdsica, cualquiera que sea el procedimiento que se use.• 

TRABAJO A DOMXCXLXO.- (Capitulo XIX). 

Art1culo 3110.- "Trabajo a domicilio es el que se eje~ 

ta habitualmente para un patr6n, en el domicilio del trabaja-

dor o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni 

direcci6n inmediata de quién proporciona el trabajo. 

Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de -

las señaladas en el p4rrafo anterior se regir4 por las dispo~ 

siciones generales tle esta Ley"-
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TRABAJADORES DOMESTICOS. - (Cap.!tu1o XIII). 

~rttculo 3310.- "Trabajadores do~sticos son los que 

prestan los servicios de asco, asistencia y demás propios o i!!. 

hcrent~s al hogar de una persona o- familia"'. 

ttrt~culo 3320.- "No son trabajadores dom6sticos y en 

consecuencia quedan sujetos a 1as disposiciones generales o 

particulares de esta Ley: 

I. Las personas que presten servicios de aseo, asisten

cia, atencíOn de clientes y otros semejantes, en ho

teles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, ba 

res, hospitales, sanatorios, colegios, internados y

otros establecimientos an~logos; y 

II. Los porteros y veladores de los establecimientos se

~alados en la fracción anterior ~· de los de cdifi--

cios de depart.:i'TlC"1tos y oficinas". 

TRADl\JO CN HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y OTROS ESTABLECIMIEN

TOS ANALOGOS.- (Cap.!tu1o XIV) 

Artfculo 3440.- ''Las disposiciones d~ este capftulo se

uplica~ a los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, --
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restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establec.1.mientos 

anAlogos•. 

INDUSTRIA FAMILIAR.- (Capttulo XV) -

Arttculo 3510.~ •son talleres fami1iares aquellos en ~ 

los que exclusivamente trabajan los c6nyuges, sus ascendientes 

descendientes y pupilos•. 

Arttculo 352.- "No se aplican a los talleres familiares 

las dioposiciones de esta Ley, con excepci6n de las normas re~ 

lativaa a higiene y seguridad.• 

TRABAJOS DE MED:ICOS RESIDENTES EN PERJ:ODO DE AD:IESTRAMl:ENTO EN 

UNA ESPEC:IALI:DAD.- (capttulo XV:I) -

Arttculo 353.-A.- "Para los efectos de este Capttulo, -

se entiende por: 

:i:. M~dico Residente: E1 profesional de la medicina con

Tttulo legalmente expedido y registrado ante las au~ 

toridades competentes, que ingresa a una Unidad Mé~ 

ca Receptora de Residentes, para cump1ir con una re

sidencia; 
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XX. Un.i.dad Ml!dica Receptora de Residentes, e1 estab1eci-

miento hospita1ario en e1 cua1 se pueden cump1ir 1as

Residencias, que para 1os efectos de 1os art!cu1os --

161 y 164 de1 C6digo Sanitario de 1os Estados Unidos

Mexicanos, exige 1a especia1izaci6n de 1os profesion~ 

1es de 1a Medicina1 

III. Residencia: E1 conjunto de actividades que debe cum-

p1ir un Médico Residente en per!odo de adiestramiento 

para rea1iz¡u- estudios y practicas de posgrado, res~ 

pecto de 1a díscip1ína de 1a sa1ud a que pretende de

clicarse, dentro de una Unidad Ml!dica Receptora de Re

sidentes, durante e1 tiempo y conforme a 1os requisi

tos que seña1en 1as disposiciones académicas respect~ 

vas•. 

Art1.cu1o 353-B.- •Las re1aci=ies 1abora1es entre 1os ~ 

Ml§~icos Residentes y 1a persona mora1 o f~sica de quién depen

da 1a Unidad ~dica Receptora de Residentes, se regiran por 

1as disposiciones de este Cap!tu1o y por ias estipu1aciones 

conten~das en e1 contrato respect~vo, en cuanto no 1as contra

digan•. 
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TRABAJO EN LAS UN:CVERS:CDADES E :CNST:CTUC:CONES DE EDUCAC:CON SU-

PERl:OR AUTONOMAS POR LEY.- (Cap!tu1o XV:C:C). 

Art!cu1o 353-J.- "Las disposiciones de este Cap!tu1o se 

ap1ican a 1as re~aciones de trabajo entre 1os trabajadores ad

ministrativos y académicos y 1as universidades e instituciones 

de educaciOn superior autOnomas por 1ey y tienen por objeto -

conseguir el equi1ibrio y 1a justicia socia1 en 1as re1aciones 

de trabajo, de ta1 modo que concuerden con 1a autono~a.1a li

bertad de catedra e investigaci6n y 1os fines propios de estas 

instituciones ... " 

Art!cu1o 353-K.- "Trabaja~or académico es 1a persona ~ 

f!sica que presta servicios de docencia o investiqaciOn a 1as

universidades o instituciones a las que se refiere este cap!t~ 

1o, conforme a 1os p1anes y programas estab1ecidos por 1a.s mi:!_ 

mas. Trabajador administrativo es 1a persona f!sica que presta 

servicios no académicos a taies universidades o instituciones~ 



:C:C:C. - Sl:TUAC:CON JURIDICA DE LOS 

TRABAJADORES DE CONFXANZA 

A. ANTECEDENTES H:CSTORICOS. 

1. Art~cu1o 123 de 1a Constitución de 1917. 

2. Ley Pedera1 de1 Trabajo de 1931. 

3. Proyecto de Ley Federa1 de Trabajo de 1968. 

B. LOS TRABAJADORES DZ CONFIANZA EN LA NUEVA LEY FE

DZRAL DEL TRABAJO. 

1. concepto. 

2. Funciones y condiciones de 1os Trabajadores de 

confianza 

3. Disposiciones especiales para 1os Trabajadores 

de Confianza. 
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SrTUACION JURIDICA DE LOS TRABAJADOR.ES DE CONFIANZA 

A. Antecedentes Hist6ricos.-

En 1a bQsqueda de 1os antecedentes de1 trabajador de -

confianza, nos podrramos remontar hasta 1as épocas m4s anti--

guas, en donde se inicia 1a uti1izaci6n de1 hombre por e1 lllis

mo hombre, o sea pract1.camente, desde que aparece el. Derecho -

de Propiedad, en donde e1 individuo seña1a y hace saber que d~ 

terminado territorio 1e pertenece, quedando vedado a 1os dem4s 

penetrar en ~1, es ald., en ese prec~so momento· en donde coaú.e~ 

za 1a preocupaci6n por viqi1ar 1a propiedad que considera suya 

y que cada <U:a va en awnento en :la misma proporci6n de su amb!_ 

c.i.6n, 11egando a1 punto de no ser capaz de abarcar por sr mis

mo 1as actividades que 1e demanda 1a extens-iOn de su propiedad 

teniendo que recurr~r a otras personas que 1e auxilien en 1a 

viqi1ancia y trabajos que son necesarios para hacer producir 

1a tierra, ~rimero 1e es suficiente cUidar 1os trabajos de un

reducido ntlmero de hombres, pero cuando e1 ntlmero de 1os mis

mos aumenta, tiene que recurrir a otros e1ementos que supervi

sen y diriqan 1os trabajos que ya no puede atender. Es asr --

cuando surgen 1os trabajadores de confianza, ya que tanto a -

1os vigi1antes oomo a 1os encaragados de 1os trabajos es nece

sario depositar en e11os 1as actividades que por natura1eza de 

1os mismos son 1as que corresponden a1 propietario y al verse-
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imposibil.itado de desarro11arlas persona1mente, tiene que dele 

qar sus funciones en qui~n conf;tar y que considere can 1a cap!!. 

cidad suficiente y honradez neeesaria para sustituirlo; como 

eje1!lplo de estas personas podemos seña.1ar a los encargados y 

capataces. 

La Organizac;tOn Internacional de1 Trabajo, en e1 año de 

1919 celebra en la ciudad de Washington, su primera Conferen-

cia General, misma que fue conocida con el nombre de "La Con-

venci6n de Washington•. 

La Convenci6n estaba dominada por 1a idea de que e1 tr!!_ 

bajador debia prestar un trabajo efectivo de ocho horas dia~

rias y cuarenta y ocho a la semana, pero entre otros puntos -

que ah~ se trataron, el proyecto de la ConvenciOn de.Washington, 

en su Art~culo 2o. establecra, 

•Las dispos~c~ones de ia presente.·convenc~6n no son --

ap1icabl.es a las personas que ocupan un puesto de vigilancia o

da direcci6n, o un puesto de confianza•. 

La Reuni6n de Washington de 1919, tuvo sus repercusio-

nes en 1a Ley Be1ga de 1921, destinada a reg1amentar 1a jorna

dÍl de trabajo, as~ como tambi~n la Ley Labora1.Mexicana de ---

1931. En su art~culo 48 asumiO el criterio de la Convenci6n de 

Washington, que fue en donde se utiliza por primera vez e1 co!!_ 
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capto emP.leado de confianza. 

1. Articulo 1230. de la Constituci6n de 1917. 

Z1 Titulo Sexto de la Constituci6n Política de 1os Est!!_ 

dos Unidos HeXicanos enmarca las normas reguladoras del Traba

jo y Pre.n.si6n Social. Este precepto constitucional se encuen

tra dividido en dos grandes apartados, a saber: A y B. 

Dentro del Apartado A se encuentran todas las disposi-

ciones que rigen las relaciones de trabajo, que se susciten <>!l 

tre los obreros, jornaleros, empleados domdsticos, artesanos y 

de una manera general todo contrato de trabajo. 

Este Apartado, ccnsta de xxxr Fracciones donde compren

de las disposiciones laborales que en forma gendrica rige to-

da relaci6n de trabajo. 

Dentro del Apartado 3, encontramos las disposiciones .,-·

que regulan las relaciones que se suscitan entre los poderes -

de la Uni6n, el GObierno del Distrito Federal y sus trabajado

res. 

Este Apartado consta de xrv Fracciones que requl<lll de -

una forma genera1 1as re1aciones entre e1 Estado y s~s trabaj~ 
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dores. Este Apartado origina1mente no 1o comprendj'.a e1 Art1cu-

1o 1230. constituciona1, fue c~eado y adicionado por Decreto 

de 21 de octubre de 1960, publicado en e1 Diario Oficial de1 5 

de diciembre del mismo año y entro en vigor a1 día siguiente. 

Un año después de promu1gada 1a ConstituciOn de 1917, 

aparecen 1as primeras Leyes Reg1amentarias de 1as Re1aciones 

de Trabajo. En 1918 1egislan Veracruz, Nayarit y Yucat4n7 en 

1919 Sonora, en 1920 Coahuila hasta 1924 se intensifica 1a --

obra legis1ativa y con excepci6n de Guerrero, San Luis Potos1, 

e1 Distrito Federa1, Nuevo Le6n y Guanajuato cuyos actos legi~ 

lativos son ais1ados, 1os dem~s rea1izan una obra de conjunto. 

Expiden 1eyes en 1as que se intenta 1a resoluci6n por lo menos 

de 1os distintos prob1emas qwo dieron origen a1 Articulo 123 -

éonstituciona1. 

A1gunas 1egis1aciones 1oca1es reg1amentaron. 1as re1aci~ 

nes laborales entre e1 Estado y sus empleados. Las Leyes que -

hicieron tal regulaci6n fueron 1as de los Estados de Chihuahua 

Aguascalientes, Hida1go y Puebla. Quienes se preocuparon por -

·inc1u1.r 1os Derechos de los también emp1eados pllblicos 11ama-

dos de confianza. 

Muititud de circunstanc~as concurr~eron., unas de ord~n

pdblico otras de Orden econOmico, para reformar la Constitu--

ci6n Política de 1os Estados Unidos Mexicanos en sus Art1cu1os 

73 y 123. 
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La Reforma a la 1''racci0n X del. Arttcul.o 73 y pre~ul.o

y FracciOn XXIX del. Arttcul.o l.23 de l.a Constituc;lOn, facul.ta -

al. Congreso de l.a Uni6n para exped1.r l.as Leyes regl.amentarias

del. trabajo en l.os térm1.nos que s.iquen: 

Arttcul.o 730.- •El Congreso tiene facul.tad•: 

Fracc;lOn X: •Para l.egis1ar en toda 1a Rep0b1ica, sobre

hidrocarburos, Minerta, Xndustria Cinematogr4fica, Comercio, -

Juegos de apuesta y Sorteos, Instituciones de Créd1.to, Ener-

gta E1éctrica y Nuc1ear, para establecer el Banco de emisiOn -

Qnico en l.os términos del Art:S:cul.o 28 y para expedir l.as l.eyes 

del. trabajo regl.amentarias del. Arttcu1o l.23o.• 

Arttcul.o 1230.- •EJ. Congreso de l.a UniOn sin contrave-

nir a l.as bases siguientes deber& expedir l.eyes de trabajo, -

l.as cu.al.es regirlln: 

•A•, entre 1os obreros, jorna1eros, emp1eados, domést~

cos, artesanos y de una manera general, todo Contrato de Trab!l_ 

jo.• 

A partir de l.a mencionada reforma Constitucional. se orí 

ginO l.a federal.izaciOn de l.a LegislaciOn del. Trabajo en nues-

tro pats. 

La primera Ley Federal del. Trabajo fue expedida por el.-
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Congreso de 1a UniOn y.promu1gada por e1 Presidente de 1a Rep~ 

b1ica Ingeniero Pascua1 Ortiz Rubio e1 18 de agosto de 1931. 

2. LA LEY FEDERAL DEL TRA3AJO DE 1931. 

Esta Ley resu1ta muy importante, ya que unifica 1as 1e

yes 1abora1es de 1a Repab1ica y tiene una vigencia de casi 39-

años. Estuvo en vigor hasta e1 30 de abri1 de 1970. 

Nos referiremos brevemente a 1as Disposiciones Jur!d.i-

cas, que de a1guna forma enmarcan en esta Ley a 1os trabajado

res de confianza. 

Art!cu1o 4o.- "Patr6n es toda persona física o mora1 

que emp1ea e1 servicio de otra, en virtud de un contrato de 

trabajo.• 

Se consideran repres~ntantes de 1os patrones, y en ta1-

concepto ob1igan a éstos en sus re1aciones con 1os demas trab~ 

jadores, Directores, Gerentes, Admin~stradoras, Capitanes de -

Barco y en genera1 1as personas qu~~en nombre de otro ejercen

funciones de Direccí6n y AdmínistraciOn." 

Art!cu1o 480.- "Las estipu1aciones de1 Contrato Co1ect~ 

vo se exitenden a todas 1as personas que trabajan en la empre-
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sa, adn cuando no sean miembros de1 Sindicato que 1os haya ce-

1ebrado. Se podra exceptuar de esta disposición a 1as personas 

que desempeñen puestos de DíreccíOn y de InspeccíOn de Labores 

as~ como a 1os empleados de confianza en trabajos personales -

de1 patrOn dentro de 1a Empresa•. 

Art!cu1o 126.- •E1 Contrato de Trabajo terminará: 

FraccíOn X. •Por perder 1a confianza de1 patrOn, e1 tr.!!. 

bajador que desempeña un emp1eo de DíreccíOn, Físca1ízací0n o

Víqí1ancía¡ más sí hab!a sido promovido de un puesto de esca1.!!. 

fOn en 1as Empresas en que éste exíste, volverá a él, salvo --

que haya motivo justificado para su despido. 

Lo mismo se observará cuando e1 trabajador que desempe-

ña un puesto de confianza solicite volver a su antiguo empleo~ 

A1 referirnos con anterioridad a 1os art!cu1os que en--

marcan las funciones de los trabajadores de confianza, la doc

trina mexicana representada por el maestro Mario de la cueva,-

esboza una f0rmu1a en 1a cua1 seña1a 1o siguiente: ~Debe ha--

b1arse de emp1eados de confianza cuando estG en jueqo 1a exis-

tencia de la empresa, sus intereses fundamentales, su éxito, -

su pxosperidad, la seguridad de sus estab1ecimíentos o e1 Orden 

esencia1 que debe reinar entre sus trabajadores." <29 > 

(28) Mario de 1a cueva. EL NUEVO DERECHO DEL TRABAJO. Pag. 153 
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En la Ley Federal del Trabajo de 31 al referirse a la -

def~n~c~6n de patrOn, se menc~ona a sus representantes, con f~ 

cultad de obligarlo citando a los Directores, Administradores, 

Gerentes y demá~ personas que ejerzan actos de AdministraciOn

sin que ello pueda considerarse como una definici6n de este t!_ 

po de trabajos. El. Artrculo 4Bo. también menciona aquellos que 

es posible exceptuar de la aplicaciOn del Contrato Co1ectivo 

de Trabajo, mencionando ademlls a los que real.t.zan labores de 

DirecciOn AdmínistraciOn, a aquellos que tienen a su cargo l.a

bores personales del patr6n dentro de la empresa. 

En este 6rden de ideas la Ley señalaba las causas de -

te%11linaci0n del Contrato de Trabajo, establecra la pérdida de

La. confianza cuando se tratara de quienes realizan labores de

DirecciOn, Fiscal.izaciOn y Vigil.ancia, citándoJ.os como •cargo

de confianza•. 

Asr mismo se establecra en el. JU-trcul.o 2370., la impos!_ 

bilidad de los representantes del patr6n para ingresar en el -

Sindicato de los demlis trabajadores. 

Se puede afirmar que aan cuando la Ley no d4 una defin!_ 

ciOn concreta de emp1eados de conf~añza, deberra entenderse -

que eran aquell.os que, siendo representantes del. patr6n, como

tales llevaban a cabo actos de DirecciOn, AdministraciOn, Fis

cal.izaciOn y Vigil.ancia, incl.uyéndose adem4s a quienes por su-
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trabajo realizaban servicios personales del patrón dentro de -

la empresa. 

A través de los años muchas situaciones d~ cncrucij~da-

se han planteado para determinar si estas gentes ~ran o no tr~ 

bajadores. El Doctor Mario de la Cueva llcg6 a la conclu~iOn 

origina1r.1.entc de que no eran trabajadores, ya que se trataba 

de empleados de alta jerarqu!a, y la contrataci.6n de este tipo 

de personas se 11 intuitu pcrsonae:", y que para la designación -

de un Director o de un Gerente tiene caracteres similares a --

los que corresponden a la de un profcsionista liberal, ademas-

de otras cuestiones relativas a la forma de pago y a la joma-

da. (29) 

Ahora bíen, el maestro Trueba Urbiua señala, que estos-

trabajadores de "cuello alto" no sienten las i.nquietudes de 1a 

c1ase obrera pero eso no les quita su carácter de trabajadores 

frente a .l.as empresas.<JO) 

En cuanto a su naturaleza, señala que debe hacerse una-

c1asificaci0n: Altos empleados, que son propiamente los Direc

tores, Gerentes y Administradores; y los trabajadores de con--

finaza en razOn de sus funciones, que son los que ejercen fun-

(29) Miguel Canten Mollcr. LOS TRADAJOS ESPECIALBS DE L/\ LEY -
LABORAL MEXICANA. Nig. 19. 

(30) Alberto Trueba Urbina. NUEVO DERECHO DEL TRABAJO, :.>:!g 321 
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cienes general.es de DirecciOn, InspecciOn, Vigíl.ancia y fisc~ 

l.izac,i6n dentro del.a empresa_C 3 ll 

El Maestro Jestls Castorena, opina al. respecto: que l.a -

re1ací6n entre empresa o patrón y su persona1 de confianza CC!!_ 

figura un mandato y no un contrato, tomando en consideraciOn -

que l.os actos del. servicio que l.leva a cabo el. mandatario sir

ven al. objeto del contrato, mientras que los del. trabajador -

son el objeto de la rel.aciOn jurrdica. 

El Maestro CantOn Moll.er, opina que en l.a propia Ley de-

1931, se encuentra l.a justificación de que s~ son trabajadores 

1os de confianza, si vemos que 1a term.i.naciOn de sus contratos 

est~ contenida en el. Art~cul.o 126 FracciOn X, l.o que es una ~ 

conocimiento tácito de su cal.idad. Además, de que l.a natural.e

za de sus funciones no debe de apartarl.os del. 4mbito de apl.ic~ 

bil.idad de las Leyes Laboral.es, ni consider4rse1es en otros -

términos que no sea el. de un trabajador, con l.as modalidades y 

diferencias que l.e impone l.a natural.eza de l.a funci6n a desem

peñar. c32 > 

A continuaciOn vamos a rem.itirnos a dos ejecutor~as de-

1a Suprema Corte de Justicia; 1a primera de fecha 1o. de marzo 

(31) LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE l.970. Al.berta Trueba Urbina, 
Jorge Trueba Barrera, Comentario al. Art~cul.o 9o.Pág. 27 

(32) CantOn Moll.er ;.u.gucl.. LOS TRABAJOS ESPECIALES DE IA LEY -
LABORAL MEXICANA. Pág. 20 
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de 1938, que dice: "El concepto de empleado de confianza fue-

utilizado por vez pr~era en el Proyecto sobre la jornada de -

trabajo presentado a la Conferencia de la Organizaci6n Xntern~ 

cional. del Trabajo, que se celebr6 en la Ciudad de Washington, 

en el año de 1919; fue adoptado m4s tarde por la Legis1aci6n 

Belga y paso posteriormente a nuestro Derecho en los Art~cu-~ 

los: 4, 48 y 126 Fracci6n X de la Ley Federal del Trabajo. En

el Proyecto presentado en la Conferencia de Washington, se de

ci:a que 1a jornada de ocho horas no seria aplicable a los em-

pleados que desempeñaran puestos de confianza, de DirecciOn o

AdministraciOn; pero en el debate se aclaro el al.canee de ese

Art~culo, por haberse visto que dar una interpretaciOn gram.ati 

cal a sus términos resultar~a que la mayor parte de los traba

jadores ser~an de confianza, ya que el simple capataz ejecuta

actos de d~recci6n con respecto a 1os operar~os que se encuen

tran bajo sus órdenes; se sostuvo desde entonces que 1os em--

pleados de confianza ser~an precisamente los altos empleados 

que por razOn de sus funciones tenían a su cargo la marcha y 

el destino general de la negociación, o aquellos que también 

por razón de sus funciones, estuvieran al tanto de los secre-

tos de la empresa y se dijo, adem4s, que el término "empleado

de confianza• no era f~jo, sino que deb!a ap1icarse en re1a--

ci0n con cada una de 1as empresas, esto es, que se trataba de

un concepto e1astico que hab~a que precisar en cada caso, per

lo que si la Junta hace una enumeración de los puestos de con

f~anza, seña1ando un na.mero considerab1e de 1os mismos, esti-~ 
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mando loe indispensables para que la direcciOn general de los-

negocios quede en manos de la empresa, forzoso es conclu~r que 

el laudo es correcto y no ha violado el esp~ritu de los artr~ 

los respectivos." 

No es posible, entonces, seña1ar genéricamente para to

das las empresas el nombre y el nOmero de los puestos de con-

fianza. Ser:in las circunstancias y las necesidades de cada un.!_ 

dad econOmica las que establezcan tales limitaciones, de donde 

resulta que hasta hoy, la reglamentación respectiva ha corres

pondido a los contratos colectivos de trabajo y a las resolu-

ciones dictadas por las Juntas de ConciliaciOn y Arbitraje. P~ 

ro e1 Derecho Mexicano de Trabajo no se limita a las circuns-

tancias de que el puesto de confianza sea determinado simple-

mente en forma nominal, porque no depende de la voluntad de -

los particulares 1a connotaciOn de este concepto. Tal aprecia

ciOn ser~ una presunciOn para dilucidar que un puesto es de 

confianza, pero siempre subsistira para el trabajador dentro 

del derecho probatorio, acred~tar la naturaleza de sus funcio

nes con el resultado que corresponda a la actividad que efectf. 

vamente ha desempeñado. 

Estos aspectos, fueron contemplados por la Suprema Cor

te de Justicia en su ejecutoria de 3 de mayo de 1944, y dice: 

"No basta que en un contrato colectivo de trabajo se diga que

quedan excluidos de los beneficios que en el mismo se consi9--
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nan, porque éstos sean de confianza, sino que es indispensable 

que la funci6n que se desempeñe en los puestos de que se trate 

sea substancialmente de confi.anza,p.JCS de lo -::ontrari.o, la es

tipu1aci0n respectiva ser~a contraria a1 Art~cu1o 480., de 1a

Ley Federa1 de1 Trabajo. Ahora hien a1 interpretar 1a segunda

parte de 1a disposici6n 1cga1 a1udida, e~te A1to Tribuna1 ha -

estab1ecido que 1os emp1eados de confianza son aque11os que i~ 

tervienen en 1a Direcci6n y Vigi1ancia de una empresa y que, -

en cierto modo, substituyen a1 patrono en a1qunas funciones -

propias de éste". 

3. PROYECTO DE LEY FEDERAL DEL TRABJ\JO DE 1968. 

E1 anteproyecto de 1a nueva Ley Federa1 de1 Trabajo de-

1966, intento seguir otro camino, con base en 1os conceptos -

elaborados por la Doctrina, la Jurisprudencia y las pr~cticas

obrero-patrona1es, dec1arando que 1a categor~a de emp1eado de

confianza depende de 1a natura1eza de 1as funciones desempeña

das, y no de 1a designaci6n que se de a1 puesto, y enumerando

las funciones a las que corresponde esa calidad, señalando en

su Art~cu1o 80.: 

"La categor~a de emp1eado de confianza depende de 1a n!!_ 

turaleza de las funciones desempeñadas y no de la designaci6n

que se 1e de a1 puesto. 
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Son fl1nciones de confianza 1as de: 

r. Los Directores, Administradores y Gerentes General.es 

cuando tengan car~cter de trabajadores. 

rr. Los Directores T~cnicos y AdnU.nistradores y sus col.~ 

boradores :Lnmediatos, tal.es como jefes de producciOn, de l.abo

ratorios, de investigaciónes, de seguridad industriai, de com

pras y ventas, de personai y otros semejantes, de cuya capaci

dad, y al.to grado de responsabil.idad dependa el. buen resul.tado 

de l.os trabajos. 

rrr. Los Abogados y Contadores que tengan a su cargo, re~ 

pectivamente, l.a defensa de l.os intereses de l.a empresa y su -

contabil.idad. 

rv. Las personas encargadas de guardar l.os secretos de~ 

fabricaciOn. 

v. Los cajeros encargados de l.a entrada y sal.ida de cau 

dal.es, y l.as personas que manejan l.os fondos de l.a empresa o -

establ.ecimiento. 

vr. Las personas que tengan a su cargo l.a vigil.ancia ge

neral. de l.os trabajos. 
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VII. Las personas qle presten servicios personal.es al. pa

trono, tal.es como el. sec~etario o secretaria particul.ar y cuya 

actividad, discreci6n y bel.o sean indispensabl.es para un traba 
1 

jo eficaz. 

1 

1 

VXII.- Las personrul1 que desempeñen funciones o activida-

des an:!l.oqas a l.as enuncfadas en l.as fracciones anteriores, a

juicio de l.a Junta de coi~cil.iaci6n y Arbitraje•. 
! 

Este cambio de si•~tema no prospero por l.as objeciones 
1 

de l.os patrones que quer~.an ampl.iar l.a l.ista de funciones, y 
1 

de l.os sindicatos y dem~hf organizaciones obreras·, que quer~an-

reducirl.a y que objetarorl fundamental.mente el. que se dejara l.a 
'1 

posibil.idad de aumentar lias funciones de confianza al. criterio 

de l.os tribunal.es obrero~. 

' Fue asi corno l.a l'iciativa que :>e convirtió en l.a l.ey -

vi.gente, de l.o. de mayo e 1970, vol.viO al. criterio de establ.~ 

oer un cxmcepto general., ¡eñal.ando en su Articul.o 9o., que l.a

categor~a de trabajador de confianza dependia de l.a natural.e

za de l.as funciones deseprñadas, y que estas eran l.as de Dire~ 
ciOn, Inspección, Vigil.an¡ia y Fiscal.~zaci6n cuando tengan ca

r:!cter _general., y l.as que ¡se re!.acionen con trabajos personal.es 
1 . 

del. patrón. En vigor, estos conceptos se mantienen dentro de -
1 toda l.iteratura, jurispru~~~cia y pr~cti~s anteriores, por l.o 

que, para precisar cuaieslfunc~ones satisfacen 1os requisítos-

1 
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que ia nueva Ley señala, puede acudirse, va1idamente, a todo -

l.o que se hab~a estudiado y resuelto con anterioridad, enriqu~ 

cido con la enwneraci6n de funciones que tentat~vamente se in~ 

c1uyeron en el anteproyecto que ya mencionamos, que s~ bien se 

suprimieron, tienen importancia para conocer e1 punto de vista 

de l.a autoridad del. trabajo, adem~s de que l.a enumaraci6n de -

funciones se suprimiO no por que fuera incorrecta, sino porque 

se estim6 preferibl.e el. sistema de presentar simpl.es conceptos 

genera1es. 

B. LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA EN Ll\ NUEVA LEY FEDERAL DEL 

TRABllJO. 

l.. Concepto. 

La nueva Ley Federal. del. Trabajo entra en vigor a par-

tir del. 1o. de mayo de 1970, abrogando a l.a de agosto de l.931, 

abarca a1 iqual que su antecesora, todas las partes de que se

compone el. Derecho del. Trabajor su observancia se extiende a -

toda 1a Reptibl.ica y su apl.icaci6n corresponde, como queda di-

cho, a l.as autoridades federal.es y l.ocal.es, en l.os casos y t~~ 

minos que l.a misma Ley establ.ece. 

En los casos no previstos por la Constituci6n,en la nu~ 

va Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos, o en los tra-
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tados celebrados y aprobados en los términos del art!culo 133-

de la Const~tuci6n, se tomar&n en consideracidn sus disposic~~ 

nea que regulan casos semejantes, los principios generales del 

derecho, los principios generales de Justicia Social que se d~ 

rivan del artS:culo l.23 de la Constituci6n, la Jurisprudencia, -

la Costwnbre y la Equidad. 

·Entre las fuentes de De:::'.echo del Trabajo que acabamos -

de citar, a diferencia de la Ley Federal del Trabajo de 1931, 

ya no se encuentra e1 Derecho comdn, en consecuenc~a ya no son 

aplicables las Leyes Civiles o Mercantiles, ni los C6digos Pr~ 

cesales Civiles, Federales o X.Ocales, en razón de que el Legi~ 

lador otorga autonom!a a la Legislaci6n Laboral. 

Relativo a los '!!rabajadores de Confianza, la nueva Ley

Federal del Trabajo, corüo se ha dado en llamársele tiene una 

definj;ci6n en su art!cu1o 9°., la que unicamente reuni6 las c~ 

racter!sticas que la anterior Ley mencionaba. 

As!mismo, la Ley de 1970, crea un cap!tulo especial do~ 

de se comprenden las disposiciones que rigen a los trabajado~ 

res de confianza1 las disposiciones generales, t!tulo sexto , 

cap!tulo X, art!culo 181 y en cap!tulo XX, en los art!culos 

del 182 al 186. 

La Ley comprende algunas~l!f!I ~i:sposic.iones relativas 

a 1os trabajadores de confianza en 1os art!culos 9,49 frac--
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ci6n rrr, 127 fracci6n rr y 462 fracci6n rr. 

E1 concepto de trabajador de confianza, 1o encontramos

como ya se menciono en e1 art!culo 9°, de 1a Ley Federal de1 -

Trabajo en vigencia, e1 cua1 a la letra dice: 

Art!cu1o 9°.- "La categor!a de trabajador de confianza

depende de 1a naturaleza de las funciones desempeñadas y no de 

1a designaciOn que se d~ al puesto. 

Son funciones de confianza las de DirecciOn, rnspecciOn. 

vigilancia y Fisca1izaci6n, cuando tengan carácter genera1, y

las que se relacionen con trabajos personales de1 patrOn den-

tren de la empresa o establecimiento". 

La calificaciOn de "Trabajador de confianza", ha sido -

materia de controversia, en virtud de que e1 t~rmino en s! re

sulta dif!cil de definir. 

La mayor parte de 1os tratadistas de 1a materia atien-

den a las funciones de confianza para establecer la categor!a

de referencia, esto es, a 1a direcciOn, inspecci6n, vigi1ancia 

y fisca1izaci6n. Sin embargo var!an con determinadas caracte-

r!sticas. 



Dice el. maestro Euquerio Guerrero¡ para l.a cal.ifica---

ciOn del. trabajador de confianza, debe atenderse a l.a natural.~ 

za de l.as funciones desempeñadas~ direcci6n, inspecci6n, vigi

l.ancia y fiscalizaci6n, cuando tengan carttcter general,•y las

que se rel.acionen con trabajos personal.es del. patrOn dentro de 

l.a empresa o establ.ecimiento. 

Señala que l.os trabajadores de confianza, son aquel.l.as

personas que est:in estrechamente vineul.adas con el Gxito o el.

fracaso de l.a negociaci&t y que tienen que conocer aspectos -

que en su mayor:1a no deben ser accesible.es para todos los trab~ 

jadores. Que son personas de absoluta confianza del patrOn, -

C<Jnstituyéndose como los ojos y l.os o:1dos del propio patrOn, -

sin que por ésto sean los representantes del patrOn. 

Considera que esas funciones, para que sean calificadas 

como de conf~anza, deben ser rea1izadas en forma norma1, o sea 

que precisamente el ocupante de un puesto de tal natural.eza -

debe tener como principal. obl.igaci6n, dirigir, inspeccionar, 

vigilar.o fiscal.izar l.os bienes del.a empresa o patr~n. 

Los empl.eados de confianza, cont~da diciendo este tra

tadista, contribuyen al. desarrol.l.o de l.a funci&t patronal, pr.9_ 

pía del. jefe, que abriga t~-"'to rel.aciones internas en la nego

ciaci6n, como externas respecto de otras empresas, de 1as auto 

ridades o de1 p1lb1ico en genera1; que no se puede concebir la-
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existencia de una empresa, sanamente organizada, sin e1 grupo

de emp1eados de confianza, pues 1a experiencia demuestra que -

1imitando e1 no.mero de estos, 1a administraci6n es deficientc

y e1 manejo de1 negocio se ve constantemente entorpecido. <33> 

Otro de nuestros i1ustres tratad1stas, e1 maestro A1beE_ 

to Trueba Urbina, coincide con Euquerio Guerrero, a1 conside-

rar que 1os trabajadores de confianza son aque11os que rea1i-

zan funciones de dirección, inspecci6n, v1.gi1ancia y fisca1iz~ 

ciOn con carácter genera1 y que comprenden a todas 1as funcio

nes de 1a empresa, estab1ecimiento o negocio.< 34> 

A1 igua1 que 1os anteriores, e1 caestro Mario de 1a Cu~ 

va, ca1ifica a un trabajador como de confianza atendiendo a --

1as funciones que desempeñan, aunque seña1a que es importante-

atender a determinados aspectos histOricos para 11egar a des--

cifrar y a entender e1 término. 

En efecto, dice que a pesar de que la Ley Federa1 de1 -

Trabajo de 1931 no conten~a definici6n ni concepto a1guno que

permitiera determinar 1o que deber1a entenderse por emp1eado -

de confianza, se ocupó de e11os en sus art1cu1os 48 y 126 fra~ 

ci6n x, haciéndo1o en términos imprecisos, pues e1 primero de-

(33) Euquerio Guerrero. Ob. Cit. Pág. 59. 
(34) A. Trueba Urbina.-Nuevo Derecho de1 T=abajo, ob.cit., pág. 

320. 
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6stos preceptos parecia referirse a ellos como personas disti~ 

tas de las que descmpe~aban puestos de dirccciOn o inspecci6n-

de las labores, y que scr~an las ~ersonas que ejecutaran trab!:!_ 

jos personales del patr6n dentro de la empresa; en cambio, ~ue 

la primera parte de la fracción X del articulo 126 parece iden 

tificar a los empleados de confianza con las personas que de--

sempeñaban puestos de direcci6n, fiscalizaci6n o vigilancia. -

Que esta falta de precisión, inclusive, produjo vaguedad en --

las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la NaciOn. 

Después de su estudio con~ienzudo dice el autor se lle-

gO a la fórmula siguiente: Debe hablarse de empleados de con-

fianza, cuando est~n en juego la existencia de la empresa. sus 

intereses fundamentales. su éxito. su prosperidad. la scguri--

dad de sus establecimientos o el orden esencial que deben rei-

nar entre sus trabadorcs. 

Fuera de estas diferencias, el autor en cuesti6n, coin-

cide con el maestro Euquerio Guerrero al calificar al trabaj~ 

dar de confianza por 1a naturaleza de las fW1.ciones que desem-

peña, cuando tienen car~cter general y cuando se refieren en -

forma inmediata y directa a la vida misma de la empresa, a sus 

intereses y fines l)'enerales. (JS) 

(35) :1arío de l.a Cueva.- Ob. Cit. Párr. l.52. 
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Por otro 1ado, e1 maestro N~stor De Buen, también ca1i

ca al trabajador de confianza en los términos de lo estab1eci

do en e1 Arttculo 9°. de 1a Lel' Fedcra1 dc1 Trabajo en v1.gor.

Sin embargo, también proporciona elementos importantes que se

deb1.eron tomar en cuanta para 11egar a 1a ca11.f1.cación del t~a 

bajador de confianza. Indica que antes de la Reforma constit~ 

c1.ona1 de1 año de 1962, que restab1ecta el pr1.ncipio de estab~ 

lidad en el empleo, 1a 1.mportancia del término era re1at1.va, -

ya que so1o afectaba a las relaciones co1ectívas, en la medida 

en que el patr6n se reserva siempre el derecho de nombrar al -

persona1 de confianza, mismo que no pod~a formar parte de 1os

sind1.catos de 1os demSs trabajadores. Que a partir de 1962, -

el hecho de que un trabajador fuera ca11.ficado como de conf1.~ 

za adqu1.r1.ó espec1.a1 1.mportanc1.a, en v1.rtud de que en la frac

ción x:ia:r, de1 inc1.so "A", del arttcu1o 123 constitucional se

perm1.t1.ó eximir al patrón, en algunos casos, de la ob1igac1.ón 

de cumplir el contrato, med1.ante el pago de una indeminización. 

lar. 

E1 prob1ema adqu1.rió entonces una 1.mportancia particu-

Pero se diO el caso de que a falta de un conce~to preci-

so en la Ley, se recurriera preferentemente a 1a contrataci6n-

co1ectiva. Entonces se produjo un fenOmeno curioso. Por un -

pacto ce1ebrado entre dos personas ajenas a1 interesado, se d~ 

fin:1a un puesto como de confianza, y se dejaba a1 titu1ar, Hi.1.1. 

haber sido otdo, en una condición que pod!a resu1tar1e ?eligr~ 

sa con vista a su permanencia en e1 trabajo. Es decir, ¡ue --



por virtud de1 convenio entre e1 sindicato y e1 patrOn a1 que

era ajeno e1 trabajador, quedaba estab1ecida su sítuaciOn en -

1a empresa. Que de ta1 forma, 1a s~tuacíOn era injusta y ant~ 

jur~dica. 

De Buen considera que 1a necesidad que exíst~a de reme

diar esta situaci6n, fue 1a que origin6 1a defínici6n de1 tra

bajador de confianza en e1 11.rt~cu1o 9°. de 1a Ley Federa1 de1-

trabajo vigente, aunque e1 autor considera que e1 término si--

gue siendo ambiguo, y que requiere de interpretacíOn y proyec

c~6n en forma cas~stica en los contratos. (36) 

Es conveniente hacer notar que a1gunos de estos autores 

sostienen el respeto que debe tenerse a 1os derechos de que --

1os trabajadores de confianza tienen como ·tales. 

Trueba Urbina sostiene que afin cuando por raz6n de sus-

1abores, 1os trabajadores de confianza no sientan 1as inquiet~ 

des y ane1os de 1a clase obrera, frente a los patrones son tr~ 

bajadores y tiene derecho a gozar de 1os privi1egíos que 1a 

1egis1aci0n 1abora1 estab1ece en favor de 1os trabajadores en 

genera1, sa1vo 1as excepciones que consigna la Ley por la nat~ 

ra1eza de los cargos que desempeñan, y que en ning\1n caso de--

ben privárse1es. (37) 

(36) Néstor de Buen.- Ob. Cit. Pág. 443. 
(37) A. Trueba Urbina.- Ob. Cit. Pág. 321 



En la misma forma, ~ar~o de la cueva señala que ios tr~ 

bajadores de confianza son emp1eados que disfrutan de todos --

1os beneficios de1 arttcu1o 123 constituciona1, con 1as moda1~ 

dades que no destruyen aquellos beneficios derivados de la na-

tura1cza de suz func~oncs. (38) 

De idéntica manera Néstor de Buen se proc1ama en favor

de que 1os trabajadores de confianza son trabajadores, seg1ln -

1o indica su nombre y dice que esto quiere decir que estlln pr~ 

tegidos por la 1egis1aci6n de1 trabaj9, con 1as moda1idades -

que impone su natura1eza. <39 > 

2. FUNCIONES Y CONDICIOSES DE LOS TRABJ\JADO::U:S DE COOFIANZA. 

E1 párrafo seg~do de1 art!cu1o 9°. de 1a Ley Labora1 -

señala: 

Son f~ciones de confianza 1as de Direccil5n InspecciOn, 

Vigi1ancia y Fisca1izaci6n; Cuando tengan carácter genera1 y -

1as que se re1acionen con trabajos persona1es de1 patrón dentro 

de 1a empresa o estab1ecimiento. 

CONCEPTO DE DIRECCION, INSPSCCION, VIGILANCIA Y FISCALIZACION: 

(38) Mario ele la Cueva.- Ob. Cit. Pág. 152. 
(39) Néstor de Buen.- Ob. Cit. Pág. 443. 
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DIRECCION.- La facu1tad de dirigir se otorga a una per

sona que ocupa determ:i-nado rango dentro de una organizaci6n, y 

ª' qµien se 1e asignan funciones importantes para e1 debido des~ 

rro11o de 1os fines que persigue 1a negociación a que pertene

ce. E1 que tiene 1a facu1tad de di.rigir a un grupo de persa-

nas, es responsab1e de 1a forma y t~rminos en que se ejecuten-

1os trabajos que ordena y de1 resu1tado fina1 de 1os mismos. 

Ejercer 1a acción de dirigir equiva1e a mandar, a orde

nar, a exp1icar y comunicar a1 subordinado que es lo que se -

quiere o desea que haga en re1aci0n con un trabajo determina-

do, la manera como se debe desarro1lar y el resultado final -

que debe obtenerse. 

E1 que est~ investido de facu1tad de dirigir, tiene 1a

jerarqu~a de jefe, y de 1a buena o Ula1a·fonna·como ejerce ese

don de mando que se 1e ha conferido, depende e1 éXito o e1 fr!'!_ 

caso en e1 manejo de 1os intereses que 1a negociaci6n pone a -

su cuidado. 

La direcciOn puede tener varias jerarqu~as. Existe d!_ 

recciOn en a1tos funcionarios, en intermedios y en persona1 

que puede tener menor jerarquj'.a dentro de 1a organizaci6n7 pe

ro si la acci6n de mando que realiza se relaciona en forma in

mediata y directa con la vida misma de ia Institución, sus in 

tereses, su funcionamiento, la realizaci6n de sus fines, la se 
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guridad de sus insta1acion~s, nos encontrarnos en presencia de

u.na persona que t~ene a su cargo fWlciones de confianza, en 

los té:r:m.:f.nos señalados por el art~culo 9°., segundo p~rrafo de 

la Ley Federal del Trabajo. 

INSPECCION.- La ftmción de inspeccionar se asigna a tma 

persona para que examine, siguiendo lineamientos que previame~ 

te se han establecido, la calidad, resistencia, confección y -

demás caracter~sticas que de acuerdo con la técnica deba tener 

una obra o labor que se hubiese realizado por un trabajador o

grupo de trabajadores. 

Inspeccionar, es verificar que las cosas o actividades

se han realizado en forma ordenada y siguiendo los conocimi&n

tos y reglas de un arte, especialidad, o profesión determina-

da-

La: persona que tiene otorgada la función de inspeccio

nar el resultado de un trabajo, puede hacerlo referido a trab~ 

jos que sean de su propLa incumbenc~~, esto es, que correspon

da a la misma dependencia a que él pertenece, o que por cual-

quier motivo le atañen de manera directa y son de su responsa

bilidad; o bien, puede tener esa facultad referida a trabajos

que no corresponden a su dependencia, pero de los cua1es t~enc 

obligación de dar cuenta. 

La inspecci6n de un trabajo y obra determ~nada, s~ i1ace 
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cuando est~ terminada, esto es, cuando e1 rcsponsab1e de 1a 

elaboraciOn, creaciOn o confecci6n, entrega acabado el trabajo 

que se le hubiese encomendado. 

Sin embargo, la inspecci6n también puede realizarse en

cualquier fase o desarrollo del trabajo u obra que se est~ re~ 

lizando, con la finalidad de que puedan detectarse imperfecci!:!_ 

nes, desviaciones o errores que puedan deslllci.r, dañar, deteri~ 

rar o perjudicar el trabajo en cuesti6n. 

Se inspecciona para comprobar que las cosas van por buen 

camino, que los trabajos se esttin desarrollando bien que los -

gastos corresponden a los materiales empleados, que las adqui

siciones de material son de buena calidad y dé las caracter~s

ticas apropiadas: que las t~cnicas son las recomendadas por la 

industria, arte o profesiOn que se est~ aplicando en el caso -

particular, y que se están siguiendo los planes, pro~ramas Or

denes que se hubiesen dado para la ejecuciOn del trabajo. 

La persona que inspecciona un trabajo u obra que se es

t& realizando o que se hubiese terminado, est~ "cuidando los -

intereses" de la Instituci6n a que pertenece por cuanto reali

za una acción protectora que permite.1a rea1izaci0n de 1os fi

nes de 1a empresa. 

Si 1a func~6n de inspección que tenga encomendada una-
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persona determinada, está vincu1ada con e1 éxito o fracaso de-

1os fines ·perseguidos por la or9anizaci6n, o si tiene estrecha 

correspondencia can 1os intereses, fun.cionami.ento, rea1iza--

cí0n de objetivos, guarda y sequridad de su maquinaria, insta-

1aciones y productos, nos encontramos en presencia de una per

sona que rea1iza funciones de confianza de 1as comprendidas en 

e1 Art1cu1o 9~, segundo p~rrafo de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo. 

VIGILANCIA.- La funci6n de vigi1ancia se otorga a una -

persona a quien por razOn de ran~, jerarqu1a o categoría, es

responsab1e de cuidar que 1as acciones de otros se rea1icen -

dentro de los cauces establecidos, a fin de que no causen daño, 

pérdida, menoscabo o perjuicio en 1os intereses y en e1 patr~ 

monio del organismo de que se trate. 

E1 que vigi1a está alerta, atent.O, cuidadoso, y rea1iza 

una acciOn consisten.te en preservar 1os bienes, instaiaciones-

y demás propiedades de 1a instituci6n que ~sta pone a su cuid~ 

do. 

Vigilar es seguridad, es resguardo: significa protec---. 

ci6n de a1go, y si de 1a forma como se rea1ice esta funci6n d~ 

pende 1a subsistencia de 1a empresa, de sus intereses, de su -

crecimiento, de su funcionamiento en sentido amp1io, nos enea!!_ 

tramos ante una actividad de confianza que est& consignada en-

e1 Art!cu1o 9º., segundo párrafo de 1a Ley Federa1 de1 Tra~a-

jo. 
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FISCALIZACION.- La función de fisca1izar, se concede a

una persona para que se :interiorice de la forma, condiciones,

caracter~sticas en que se ha realizado o se est~ realizando un 

trabajo o servicio deterndnados, bien referida esta actividad

ª detectar situaciones irregulares, omisiones o errores que se 

hubiesen generado vo1untaria o ínvo1untarirunente por parte de1 

trabajador, o de 1os trabajadores que intervienen en e1 traba

jo u obra motivo de físca1izací6n. Dichas anoma1tas o irregu-

1arídades que son descubiertas mediante 1a acción de fisca1i-

zar, pueden constituir, en ~casiones faltas menores, y en otras 

verdaderos de1itos que caen dentro de1 campo de1 Derecho Pena1. 

E1 que fisca1íza se interioriza de 1as acciones ejecut~ 

das en 1a rea1ización de1 trabajo u obra, pero no por cuanto -

hace a su resu1tado fína1, ni a su acabado o perfección ftsi-

car sino que averigua, indaga, penetra en el interior de la -

confección o rea1izaci0n de1 tr!lbajo, para descubrir acciones

ocu1tas que se hubiesen rea1izado indebidamente y que causen -

perjuicio o daño a1 inter~s 1ega1 o económico de 1a organíza-

ci6n, independientemente de que hubiese existido 1ucro indebi

do por parte del infractor, o acciOn intencionada de conseguir 

el resultado que se condiera ~ncorrecto. 

Cuando1a función de físca1ízar repercute en forma dí-

recta con la supervivencia misma de la empresa, de sus intere

ses, su funcionamiento, 1a rea1izaci0n de sus fines y objeti--
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vos, nos encontramos tambi~n con e1 e1emento de con~ianza que

indica e1 segundo párrafo de1 Art~cu1o 9°., de 1a Ley Federa1-

de1 Trabajo. 

Los conceptos de dirccci6n, inspección vigi1ancia, y -

fisca1izací6n que hemos señalado, pueden darse en una persona

que 1abore para un institución, empresa o estab1ecimiento en -

forma individua1 o combinada, pero si existe en el desarrollo

de sus actividades a1guna o alqunas de esas funciones, y si e~ 

tán estrechamente unidas con e1 1ogro eficaz de 1as fina1ida-

des que persigue 1a organización, con 1a guarda y protección -

de sus intereses, con el adecuado funcionamiento de sus activ~ 

dades fundamentales, con la rea1~zaci0n de sus loqros, con la

confidencia1idad, discreción y lealtad necesarias, y en la re~ 

1izaci0n de trabajos persona1es de1 patrOn dentro de 1a Insti

tuciOn, empresa o establecimiento, como son las de planeaci6n, 

realizaciOn de objetivos, adnU.nistraciOn, manejo, y cuidado de 

intereses econ6micos o del patrimonio de los mismos en que se-

1abore, existira 1a caracter~stíca de confianza que a1ude e1 -

p~rrafo segundo de1 Art!cu1o 9°., de 

bajo. 

1a Ley Feder~1 de1 Tra-

E1 Maestro Cantón Mo11er, en su 1ibro "Los Trabajos es

pecia1es" en la Ley Labora1 Mex1cana, estab1ece 5 grupos de 

trabajadores de confianza, seg1ln 1o seña1a e1 art1cu1o 9°. 
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1°.- Labores de DirecciOn.- Dentro de e11as, podemos -

considerar a 1os Consejeros, ya individua1es, ya como integr"!!_ 

tes de Consejos, los Asesores y los Funcionarios ejecutivos, -

que tienen a su cargo fijar 1as po1!ticas genera1es de 1a cm-

presa. 

2°.- Ejecutores de 1as po1!ticas genera1es y cuyas dec!_ 

sienes obligan a la empresa, dentro de este rubro, pueden que

dar ubicados 1os Gerentes, Administradores, Audieores y en -

genera1, quienes están directamente a1 frente de1 manejo emp~ 

saria1. 

3°.- Labores de Xnspecci6n.- Donde se inc1uyen 1as ac

tividades referentes a Contro1 de Ca1idad, Estado de 1a Maqui

naria y Equipo, conservaciOn de edificios y otras simi1ares. 

4°.- Labores de Vigi1ancia y Seguridad de 1as insta1a-

ciones, la conservaciOn de existencias e í.nc1usive en a1gunos

. casos 1a entrada y sa1ida de1 persona1. 

$ 0 .- Las que se re1acionan con trabajos persona1es de1-

patr6n; aquel1os que tenqan acceso a informaciones pol~ticas o 

actitudes patronales. 

Siguiendo al Maestro CantOn, respecto a las condiciones 

que debe tener el cargo de confianza, señalados en los gru~os-

• 
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1 y 2, esto independientemente dP la persona que ocupe ~l car-

go señala: "Que deben d0 actuar por iniciativa propia, es dc---

cir, tiene a su cargo la marcha general de la empres.:i; repre--

sentan frente a los trabajadores, al patrOn, defendiendo los -

intereses de ~ste, su relación de depend0ncia o de subordina--

ciOn es muy reducida por la misma libertad de que goz.:\11; son -

responsables de los resultados de la em¿resa, no solo frente a 

los trabajadores, sino frente al mismo patrón o los accionis-

tas ante quién pueden responder en t~rminos de derecho comnn -

por su culpa, negligencia o imprevisión que oc.:ision•.-n da~os y-

perjuicios. 

En resumen, se trata de la actuación misma de la empresa 

patrOn, son sus órganos de planeaciOn y direcciOn, así como de-

representaciOn, dentro de ~stos, deben incluirse por ejemplo: 

Miembros del. Consejo de AdmínistraciOn, Asesores, Directores, -

Gerentes, contralores, Auditores, Apoderados, contadores r~ne-

ral.es, entre otros. 

Por lo que hace a las labores de confianza ~cñalados en 

!.os grupos 3 y 4, el Maestro CantOn dice; ••que las labores de v.!_ 

gil.ancia y fiscalizací6n de car~cter genP.ral, como Organos de -

ejecuciOn, pero sin determinar la forma, es d~cir, que realizan 

!.as tareas bajo la dependencia y dirección de los organos soci~ 

!.es". 
(40) 

(40) Cantan Moller ~1igUt.""l, Ob.Cit., ?ág. 25. 
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E1 5°., grupo señalado con Anterioridad se refiere a --

1os trabajadores que desempeñan servicios personales de1 pa---

trón. El. maestro N~stor de Buen nos dice, "que en real.idad és 

te tipo de trabajadores hacen l.o que el. patrOn por si mismo P2 

dr~a hacer•. c4 i> 

Se trata de trabajos que real.izan sus inmediatos co1ab2 

radores que, por l.á proximidad en l.a que se encuentran tienen

además acceso a l.as pol.~ticas y secretos empresarial.es. 

Recurriendo a 1a Doctr1.na~ e1 L~c. Euquer~o Guerrero, -

señal.a que el. propósito que tuvo el. l.eqis1ador fue el. de ref~ 

rirse a categor~as superiores de empl.eados para no incl.uir a-

todos aque11os que ejerzan, as~ sea accidentalmente, alguna de-

l.as funciones de dirección, inspección, vigi1ancia y fiscal.iZ_!!; 

ci6n, as~ como también disponer que se trata de actividades --

rea1~zadas en forma normal, es decir, que precisamente, e1 o~ 

pante de un puesto de tal. natural.eza debe tener como principal. 

obl.igación, inspeccionar, vigil.ar o fiscal.izar.< 42 > 

De acuerdo con ~sta Te9is, debe entenderse por funci6n-

de ca·rácter general., no sol.o aquel.l.a cuya radio de acciOn com

prenda a toda l.a InstituciOn, pues es obvio que de considerar

.se as~, unicamente, el. director general. de ésta tendr~~ el. ca

racter de confianza, sino también a aquel.la que se real.iza en-

(41) De Buen L. Néstor.- Derecho del. trabajo.- Tomo I.- Pág. -
446 

(42) Euqueriu Guerrero.- Ob. Cit. Pág. 43. 



130 

fo:i:ma normal, coman y esencial a la vida misma de la Institu-

c~On, a 1os intereses y fines genaricos, a trav~s de cualquie-. 

ra de sus agenci.as, sucursa1es, estab1e~tos, etc .. 

La Tesis expuesta tiene su apoyo en estos Gltimos con-

ceptos que recoge el Artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo. 

De modo que hay funciones de dirección, inspección, vigilancia 

y fiscaiizaciOn, se dan en 1a empresa como un~dad econOmica de 

producción o distribución de bienes o servicios, o en cualqui~ 

ra de sus estab1eci.mientos, unidaden t~cnicas, sucursa1es, 

agencias u otras semejantes, que sean parte integrante de 1a -

misma y contribuyan a la realización de sus fine9. 

Es necesario aclarar, que a todo lo largo de la Ley Fe

deral del Trabajo, se establece una diferencia entre empresa y 

establecimiento. 

Cuando existe p1ura1Í:dad de establ.eciIIlientos en una em

presa, l.a situación jurídica en cada una de ell.os puede ser, y 

de hecho es distinta, tanto en l.a contratación col.ectiva o ind~ 

vidual. del trabajo, como por l.o que se refiere a l.a autonom!a

de cada unidad. 

Por el.lo, l.a l.ey Laboral ha hecho tal. diferenciación, 

por l.o que resul.tan obvias ].a independencia y autonomía que 

presentan lo~ dos conceptos, que a su ~ prOducen efectos y 
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consecuencia jurídicas, segtln se trate de W'la o de 1as otras:

ª grado tal, que todo lo que existe en la empresa, puede habeE 

lo o no en el establecimiento en idénticas condiciones, en la

que a las normas del trabajo se refiere. 

En el caso concreto, las funciones de direcciOn inspec

ciOn, vigilancia y fiscalizaci6n que identifican a los trabaj.!!_ 

dores de conf~anza, as~ como aque11os que se relac:.i.onan con -

trabajos personales del patrón, se pueden presentar tanto en -

1a empresa, como en cada uno de los establecimientos que la 

constituyan, pues es evidente que cuando el Artrculo 16 del c~ 

digo Laboral emplea 1a frase •para los efectos de 1as nonnas

de trabajo•, se est~ refiriendo a todos los que se contienen -

en 1a Ley Federal del Tr~ajo ~entro de los cuales se encuen-

tra aquella que reglamente el trabajador de confianza, o sea,

el Artrcu10 9 °. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, en ejecuto

ria pronunciada en el expediente R-7-23/61, formado con e1 

pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, presentado 

por el Sindicato Flores Maq6n de obreros de la f~rica de hi

los para coser •cadena, S.A. de c.v.• en contra de dicha emp~ 

sa, distingue entre empresa y establecimiento, señal.ando que -

cualquiera que sea la denominac~On de éstos, cada uno de e11os 

nace, en acci6n, suspende sus actividades y muere, sin que 

afecte la vida y ia acciOn de los restantes ni de la pro~ia em 
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presa¡ de lo cual se desprende que, si bien todos concurren a-

l.a consecución del. fin genera~, l.a distribuciOn posee una gran 

importancia en l.as rel.aciones l.aboral.es, que ll.ega hasta l.a p~ 

sil>ilidad de cel.ebrar contratos colectivos con cada uno de l.os 

estab1eci.mientos, y con mayor razón para que en e11os existan-

trabajadores que desempeñen funciones de direcciOn, inspección, 

vigilancia y fiscalizaciOn, con total indepenWlencia de l.as 

que deseICpeñan J.as mismas funciones en otro establecimiento, 

sucursal., agencia, etc., o de la propia empresa y de J.a ma--

triz misma. 

Pero l.a Ley Laboral todavía va m&s al.la al considerar 

en plena autonomía e independencia en cuanto a la suspensiOn 

de los trabajos se refiere, no solo a las empresas y a los es

tablecimientos, sino tambi~n a partir de ~stos Qltimos, cuando 

- ··- .. en.·su ArUculo -428 "dispone que • 1a suspens:U5n de J.os tr.abajos

puede afectar a toda una empresa o establ.ec:lmiento, o a parte-

de ellos• por 1o que a'Cin en departamentos, secc~ones o fracci~ 

nes del establecimiento, cua1quiera que sea el nombre que se -

les dé, pueden existir váiidamente, trabajadores de confianza-

que realicen cualquiera de las funciones del. Art~culo 9°. 

Igual.es consideraciones justifican l.a existencia en la

empresa, en e1 establecimiento, o en partes de ~ste, de los -

representantes del patrOn de que hab},a..,,aJ.. ~e~culo l.l. dool. COdf_ 
_..::..:...:...--~--

go Laboral. 
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Además, 1a presencia de trabajadores de confianza y de

representantes patrona1es en 1os establecimientos, se funda j~ 

r~clicamente en lo que sobre el part1cular y expresamente seña-

1an 1os Art!cu1os 47 fracción rr, y 182 de 1a Ley Federa1 de1-

Trabajo. 

As!, 1a fracciOn rr de1 Art!cu1o 47 seña1a: 

•son causas de rescisiOn de la re1ac~dn de trabajo: iR 
currir ei trabajador, durante sus labores en faltas de probi-

dad u honradez, en actos de violenc1·a, amagos, injurias, o ma-

1os tratamientos en contra de1 patrOn sus fami1iares o de1 pe~ 

sona1 directivo o administrativo de 1a empresa, o estab1eci--

miento"'. 

Lo anterior, imp1ica e1 reconocimiento de1 1egis1ador 

en e1 sentido de que existen trabajadores de confianza en e1 

estab1ecimiento, porque el. personal. directivo o administrativo 

de1 mismo contra e1 que se puede cometer cualquiera de 1as ca~ 

sas de rescisi6n relatadas, indudablemente tiene tal naturale-

za. 

Por otra parte, e1 Articu1o 182 dispone que 1as condiciones 

de trabajo de J.os trabajadores de confianza, no podrlin ser in

feriores a J.as que rijan para trabajos semejantes dentro de J.a 

empresa o establecimiento, lo que supone 1a existencia de fun-
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c~ones en e1 establecimiento que por ser semejantes a 1as otras 

que existen de confianza, no pueden ser inferiores a ~stas y 

por 1o mismo tiene ta1 natura1eza. 

En cuanto a la "Generalidad• de que habla la Ley, el -

maestro Baltasar Cavazos Flores opina "Es verdaderamente lamen 

table el que este precepto (se refiere al Art~culo 9°. de la -

Ley) contenga dos pArrafos contradictorios: el primero es co--

rrecto, ya que efectivamente e1 nombre que se da a 1os contra

tos, no.determinan 1a natura1eza de los mismos, contradice a1-

sequndo que previene que determinadas fWlciones tienen e1 ca-

r4cter de confianza so1o cuando tengan carácter qenera1, lo --

cua1 no es exacto. 

Ejemplo: En una empresa existen varios contadores, si 

nos atenemos a lo expresado por e1 segundo párrafo, so1o ser~a 

emp1eado de confianza e1 Contador General y no sus auxiliares, 

lo cual resulta absurdo, m:ixime que la primera parte del Art~

culo determina que no es la designaciOn que se dé al puesto si 

no 1a natura1eza de 1as funciones desempeñadas y es indiscuti-

ble que los Contadores, aunque no tengan la designaci6n de "~ 

nerales", desempeñan siempre 1abores de confianza".< 43 > 

La p4rte final del pArrafo segundo del Articulo 9°. de-

la Ley Labora1, se refiere a 1as fl.!Ilciones "Que se relacio-

(43} Baltasar Cavazos Flores, Los Trabajadores de Conf~anza, -
Edit. Jus. México 1979, P~g. 33. 
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nan con trabajos personal.es de1 patrOn dentro de J.a empresa o

establ.ecimiento•. 

Respecto a estos trabajadores se puede dec:lr que son 

l.os que est..an en contacto i.nmediato y directo con e1 patr6n, 

que saben de sus probl.emas y de sus ~reocupaciones, que cono--

0.''."1. l.os secretos de 1a emp.ce9a. que escuchan o se enteran de -

l.as conversaciones más :!.ntimas y que por t~das estas razones -

deben gozar de il.imitada e irrestricta confianza en l.o que con 

c:lerne a sus discreciOn y ce1o. 

Es pertinente acl.arar, que Las actividades que se rel.a

cionan con trabajos personal.es del patrOn de..~tro de la empresa 

o establ.ecimiento son de dos tipos: 

Las conectadas di.rectamente con 1a.s func1ones de D~rec

ciOn, InspecciOn, Vigilancia y Fiscalizaci6n que competen al. -

patrOn como ta1: y las estrictamente confidencial.es, que con-

tribuyen al. desa:;::rol.l.o ele l.a funciOn patronal., tanto en las ~ 

1ac~ones internas de 1a empresa como en 1as externas, respecto 

de otras empresas, de las autoridades o del. ptn>J.ico en generaL. 

3.- DISPOSrcrONES ESPECrALEs PARA LOS TRABAJADORES DE COriFXAi:~

ZA. 

La nueva Ley Federal. del. Trabajo contempla a los ~raba-
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jadores de confianza en e1 t!tu1o sexto, •Trabajos Especia1es". 

Cap!tu1us I "Disposiciones Genera1es• y II •Trabajadores de Co~ 

fianza• y los preceptOa en su Art~cu1o 9°., de1 mismo ordena--

miento mismo que ya fué tratado en e1 presente trabajo, por 1o

que se pasar~ a hacer una breve an~1isis de 1os Art!cu1os que

comprenden 1as dispaciciones especia1es que regu1an 1as re1aci~ 

nes 1abora1es de 1os traJ:,ajadores de confianza. 

Art!cu1o 181.- "Los trabajos especiales se rigen por 1as 

normas de este t~tu1o y por las generales de esta Ley, en cuan

to no 1as contrar~en•. 

Para redactar este art!cu1o y las reg1amentaciones esp~ 

cia1es a efecto de proteger efectivamente a 1os trabajadores -

que prestan dichas 1abores, se tomaron a colación alqi:=as cir

cunstancias: principal.mente, que por la naturaleza de 1a fun-

ci6n que se desem~eña, debe precisarse en su reg1amentaci6n, -

puesto que 1as disposiciones ger.era1es dejan 1agunas de 1amen

tab1es consecuencias. 

Debe de aclararse que los trabajadores de confianza por 

las funciones que desempeñan y de ciertas caracter~sticas es~ 

ciales contenidas en 1a Ley, en cuanto a algunos aspectos se 

les reglamenta especialmente, lo que quiere decir, que salvo 

estas moda1idades, tienen derecho a todos 1os beneficios que 

se consignan en ia Ley. 
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El. siguiente art1cul.o que se refiere a J.os trabajadores 

de confianza es el. l.82 que habl.a de l.as condiciones de trabajo 

de l.os mismos y nos dice: "Las condiciones de trabajo de l.os -

trabajadores de confianza ser~n proporcionadas a la nntura1eza 

e importancia de los scrv~cio$ que presten y no podr~ ser 

inferiores a l.as que rijan para trabajos semejantes dentro de

la empresa o establecimiento". 

Este precepto como podemos observar pugna por el. princ~ 

pio de igual.dad con l.os dem~s trabajadores, pero a nuestro mo

do de pensar nos atrevemos a decir que estas condiciones deben 

superiores a l.as que tiene un trabajador de pl.anta, debido a

que el. trabajador de confianza debe reunir mayores caracter1s

ticas, entre ~stas debe tener: capacidad, profesiona1ismo, ca~ 

fianza del. patrOn, etc.. Es por l.o que pensamos que debe te-

ner mejores condiciones de trabajor pero si no las tie.r.e_ P~.r. -: 

J.o menos no deben ser inferiores a l.as que rijan para trabajos 

semejantes dentro de l.a empresa o establ.ecimiento. 

Art1cul.o l.83 •Los trabajadores de confianza no podr.!ln -

formar parte de l.os Sindicatos de l.os dem~s trabajadores ni s~ 

r4n tomados en consideraci6n en los recuentos que se efect'C1e.n

para determinar la mayor~a en los casos de Huelga, ni podrán 

ser representantes de los trabajadores en los organismos que 

se integran de conformidad con J.as disposiciones de ia Ley". 
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Este art~culo trata de resa1ver 1as cuestiones re1ati--

vas a las re1aciones entre trabajadores de confianza con 1os -

demás trabajadores diciendo que no pueden formar parte de sus-

sindicatos, pero esto no imp1ica que se organ:lccn en sindica-

tos especiales, los trabajadores sostienen de manera invaria--

ble que los trabajadore~ de confianza ezt:in de tal m~~era vin-

culadas con 1os empresarios, que no podr~an formar parte de -

sus $índi·catos, uno de cuyos fines es e1 estudio y defensa de-

los intereses obreros. Por l.as mismas razones sostienen:ios --

trabajadores que los de confi.:'\nza no deben ser considerados en 

los recuentos, por que ello los colocar~a ante el d~lema de 

preferir los intereses de los trabajadores o hacer honor a la-

confianza depositada en ellos. 

El Dr. Ba1tazar Cavazos Flores, respecto al ingreso de-

los trabajadores d~ confianza en los sindicatos de los demas -

trabajadores nos dice: 

"Resulta realista esta dísposici6n, ya que ios trabaja-

dores de confianza en muchas ocasiones, por no dec~r que en t~ 

das, tienen intereses diferentes y a veces contradictorios con 

los demas trabajadores, además se posesianar~n,por su prepar~ 

ción, de ios mejores puestos" (44) 

y continda diciendo del articulo en menciOn: 

(44) "Nueva :i:.-ey Peder;il del Trabajo, 'l'e:."llatizada v Siste:natizada,., 
Por el Dr. Baltasar Cavazos Flores. Editorial Tri11as. 11a. 
Edición, Mexico 1981, Pág. 271. 
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•se ha criticado el beche de que los empleados de con--

fianza sean excluidos de 1os recuentos de hue1ga, ya que tam--

bíén ellos son trabajadores y también resultan afectados con -

la suspensiOn de las labores y en caso de que la huelga fuera

dcclarada inexistente no tendrían derecho alguno a salarios 

caídos. Dicha exclusiOn no sOlo es injusta, si.no irunoral y "!!. 

tíconstitucíonai• <45 l 

Artículo 184.- "Las condiciones de trabajo contenidas -

en e1 contrato colectivo que rija en la empresa o establecí--

miento se extender:ID a los trabajadores de confianza, sa1vo di~ 

posícíOn en contrarío consignada en e1 mismo contrato colectí-

Para dictar esta norma, se tomO enconsideraciOn que 1as 

condiciones colectivas de trabajo se aplican por regla general 

a los trabajadores de confianza, pero que es posible que en --

1os contratos individua1es de este persona1 se estab1ezcan CO!!_ 

díciones distintas con la 11mítací0n ya indicada de que no de

ber:iri ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes. 

Este precepto fué duramente debatido dentro de1 recinto 

legilatívo. 

(45) Dr. Baltasar cavazos Flores, Ob. Cit. Pág. 227 
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E1 c. Diputado Jor9e Durán Ch4vez opinó que dicho art~

cu1o deja a sa1vo 1os derechos de 1os trabajadores de confian

za para pactar directa y personalmente 1as condiciones en que

han de 1aborar. 

Estos trabajadores son personas a quienes 1iga con e1 -

Patrón, no só1o 1a re1ación 1abora1, sino 1azos de otra ~ndo-

le, de conocim~ento anterior, afectivos, de cercan~a, etc., -

que permiten suponer en todo caso que han de inducir a1 patrón 

a un mejoramiento en la contratacíOn de sus serv~c~oa. 

Conc1uye diciendo que 1a Ley permite a 1os patrones 

pactar 1ibremente con sus traba;jaó:lres- de confianza mejores y -

mayores prestaciones que 1as otorgadas a1 persona1 sindica1iz~ 

do • 

Art~cu1o 185.- "E1 patrón podr~ rescindir 1a re1aci6n de -

trabajo si existe un motivo razonab1e de pérdida de confianza

atln cuando no coincida con 1as causas justificadas de :reSc:isi6n 

a que se refiere e1 art~cu1o 47" 

Este art~cu1o contiene una causa1 de despido ap1icab1e

a 1os trabajadores de confianza, consistente en un "mot~vo ra

zonab1e de p~rdida de confianza•. 

La figura de1 motivo razonab1e de p~rdida de 1a confían-
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za, se91ll> 1a exposición de motivos de 1a Ley Federal de1 Tra

bajo de 1970, •debe entenderse una circunstancia de cierto va-

1or objetivo, susceptib1e de conducir
1
razonab1emente,a 1a pér

dida de 1a confianza no obstante que no constituya una de 1as 

causales genera1es previstas en la Ley•, 

La natura1eza jur~dica de 1a re1aci0n de trabajo entre 

1os trabajadores de confianza y un patrón, se cimienta funda-

menta1mente en 1a confianza. 

E1 término •confianza•, ap1icado a 1os trabajadores que 

por 1as funciones que desempeñan están ubicadas en este contex 

to es dif~ci1 de determinar y precisar amp1iamente. 

E1 motivo razonab1e de pérdida de 1a confianza, como se 

seña1a en 1a exposición de motivos de 1a Ley de 1970, es una-

"circunstancia de cierto va1or objetivo•. Como se aprecia, no 

es posible crear ~a f6rmu1a para enumerar o defin~r los •mot~ 

vos razonab1es de pérdida de 1a confianza• que se adecu~ a -

una •circunstancia de cierto valor objetivo~ 

Para que 1a rescisión se produzca, ser~ indispensab1e -

que ~xista y se pruebe 1a existencia de un motivo razonab1e de 

pérdlda de 1a confianza. Por 1o tanto, cuando en e1 juicio co 

rrespondiente no se pruebe la existencia de ese motivo, la au

toridad de1 trabajo deberá decidir si e1 despido fue injustif~ 
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cado. Quedar~ a cargo de1 patr6n acreditar 1a natura1eza de1-

trabajo desempeñado a efecto de inc1uir1o dentro de 1as acti"!_ 

dades de confianza, as1 como 1a prueba de 1a pérdida de ésta -

en un caso de separaciOn. 

Es c1aro, que 1a causa1 de despido a que se refiere e1-

art1cu1o transcrito, se ap1ica 11nicmnente a 1os trabajadores 

de confianza, toda vez que se ref~ere a •un moti.ve razonab1e 

de p~rdida de 1a confianza•, que es una causa especia1 de ter

minaciOn de 1as re1acioncs de trabajo de este tipo de prestad~ 

res de servicios, diferente a 1as disposiciones genera1es de-

1a Ley que dete:cminan 1as causas de rcscisi6n y terminaci6n de 

1as re1aciones de trabajo, por 1o tanto e1 patr6n puede sepa-

rar1os por 1as causas justificadas de rescisi6n que contiene -

e1 art1cu1o 47 de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo. 

Art1cu1o 186.- "En e1 caso a que se refiere e1 art1cu1o 

anterior, si e1 trabajador de confianza hubiere sido promovido 

de un puesto de p1anta, vo1vera a ~1, sa1vo que exista una ca~ 

sa justificada para su separaciOn•. 

Este art1cu1o prevé, que si a un trabajador de confian

za se 1e despide por 1a pérdida razonab1e de 1a confianza y no 

por a1guna de 1as causales de despido que señala la Ley Fede-

ral del Trabajo y ten1a puesto de planta, puede regresarse a -

él, ésta disposición es protectora de aquellos trabajadores --
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que son promovidos de un puesto de planta a uno de confianza. 



J:V.- LXMXTACXOlIBS JURXDICO LABORALES DE 

LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA. 

A.- EN RELACXON AL DERECHO A LA ESTABJ:LXDAD EN EL EMPLEO. 

B.- EN CUANTO A SU PARTXCXPACXON EN EL :!EPARI'O DE UTXLJ:DA-

DES. 

C.- EN SU LIBERTAD SINDICAL O DE ASOCJ:ACJ:ON PROFESIONA'L

y EN SU J:NTERVENCION EN EL MOVJ:MIENTO DE HUELGA. 



145 

A.- EN RELACION AL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. 

"La estabilidad en el trabajo es un principio que otor

ga caracter permanente a la relaci6n de trabajo y hace depen-

der su disoluciOn tlnicamente de la voluntad del trabajador y -

s6lo excepcionalmente de la del patrono, del incu:nplim:l.ento -

grave de las obligaciones del trabajador y de circunstancias -

ajenas a la voluntad de los sujetos üe la relación, que hagan

imposible su continuación". ( 46) 

En el año de 1962, a iniciativa del Presidente Don 

Adolfo LOpez Mateas, se reformaron las fracciones Xxr y XXII -

del articulo 123 constitucional, para restablecer en alguna -

forma el principio de estabilidad en el empleo. 

El maestro Néstor de Buen, considera que antes de la 

mencionada reforma constitucional, "en re&lidad la importancia 

del concepto de trabajador de confianza era relativa y solo -

afectaba a las relaciones colectivas, en la medida en que el -

patrOn se reservaba s~empre e1 derecho de nombrar a1 persona1-

de confianza, el cual no pod!a fo:cmar parte de los sindicatos

de los demás trabajadores". (47) 

(46)Mario de la Cueva, Ob. Cit., Pág. 219. 

(47) De Buen L. Néstor.- Derecho del Trabajo tomo I P4g. 444. 

.. 
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Al reforiaarse l.as fracciones XXI y xx:i:r del. art.1.cul.o l.23 

Constituc1onal., y no referirse para nada a l.os trabajadores de

confianza, l.a situación adquiere una importancia especial., pues 

l.os trabajadores considerados bajo el. cal.ificativo de •confian-. 

za• quedaban al. margen de l.a estabil.idad en el. empl.eo a que se

refieren l.as fracciones mencionadas, pues el. patrOn en al.gunos 

casos se l..:lberaba de cumpl.ir con el. contrato mediante el. pago 

de una indemnizaci6ri . y el. art.1.cul.o l.24 rv de l.il Ley de 1.9 3l., 

.1.ncl.uyó como caso de excepci6n, a l.os trabajadores de confianza. 

La nueva Ley Federal. del. Trabajo, en el. art.1.cul.o 49 di-

ce• •El. patrón quedar4 eximido de l.a obl.igaci6n de reinstal.ar -

al. trabajador, mediante el. pago de l.as indemñizaciónes . que se

determinan en el. art.1.cul.o 50 en l.os casos siguientes: 

r.- Cllando se trate de trabajadores que tengan una ant.1.gu~ 

dad menor de un año. 

rr.- Si comprueba ante J.a Junta de ConciliaciOn y Arbi

traje que el. trabajador, por razón del. trabajo que desempeña,

º por l.as caracter.1.sticas de sus l.abores est4 en contacto di-

recto y peJ:JDanente con !!l. y l.a Junta estima, tomando en o::>l1S~ 

raci6n l.as circunstancias del. caso, que no es posibl.e el. desa

·rrol.l.o normal. de l.a rel.ación del. trabajo. 

III.- En l.os casos de •Trabajadores de Confianza•. 
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rv.- En el servicio dom~stico. 

v.- cuando se trata de ªTrabajadores Eventuales~. 

Como es de observarse en la fracción rrr del art1culo 

49, los Trabajadores de Confianza, quedan en desventaja ante 

el patrón, puesto que éste, por Ley esta exento de 1a obliga-

ciOn de reinstalar a este tipo de trabajadores, por lo cual, -

1a tlnica salida que la Legislación d4, es mediante el pago de

indemnizaciOn Constituciona1 de acuerdo al articulo SO, viol~ 

do el derecho de defenderse ante la junta de conciliación y Ar 

bitraje. 

En M~xico, precisamente en Monterrey, N.L., se presento 

un caso 1abora1, que a1 promover juicio, un Contador General,-

en contra de la Empresa en 1a cual hab1a prestado sus servi--

cios, ~sta pretendiO hacer valer su derecho de excepción con-

signado en 1a fracciOn rrr del articulo 49 y se resolvió que -

en dichos casos, como el trabajador hab1a negado tener el ca-

r4cter de confianza, la sola y simple afirn1aciOn patronal de•-

que el actor era de confianza no bastaba obviamente y que era-

necesario se abriera un incidente, para que s~n entrar a1 fon-

do del litigio, se dilucidara previamente, s1 en realidad el -

trabajador era o no, de confianza.C 4 B) 

Con ésta resolución se estableció, que si un tr~ajador 

nieqa su car~cter de confianza, compete al patrOn probar que -

(48) Tribunal Colegiado del cuarto Circuito con residencia en
Monterrey, N.L., Toca 213/60. 
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tiene tal. carácter, sin que baste y dicho, en el. sentido de que 

para él. era de confianza. 

Por l.o demas, si el. patrOn l.oqra probar en el. incidente 

abierto que el. trabajador era de confianza y que ten~a tal. ca

racter, seqQn l.o dispone el. art~cul.o 9 de l.a Ley Federal. del. -

Trabajo, podra hacer val.er su derecho de excepci6n consignado

en l.a Ley1 con l.o cual. éstos trabajadores quedan fuera de l.a 

protecci6n constitucional. y de l.a estabil.idad en el. trabajo, 

principio que otorga caracter permanente a l.a rel.aci6n de tra

bajo. 

B. - EN CUANTO A SU PARTl:C:IPAC:ION EN EL REPARTO DE ·UT:IL:IOT.DES. 

La participaci6n de l.os trabajadores de confianza en el. 

reparto de util.idades, l.a contempl.a el. art~cul.o ... l.27 de l.a Ley -

en vigencia, de1 cua1 so1o transcribiremos 1as dos primeras 

fracciones por ser l.as re1acionadas con e1 tema en estudio. 

Art~cul.o l.27.- •El. Derecho de l.os Trabajadores a Parti

cipar en el. Reparto de Util.idades se ajustara a l.as normas si

guientes: 

I.- Los Directores, Administradores y Gerentes Genera-

l.es de l.as empresas, no participar:in en 1as util.idades. 



149 

II.- Loa dem~s trabajadores de confianza, participar~

en las utilidades de 1as empresas, pero si e1 sa1ario que peE 

ciben es mayor de1 que corresponda a1 trabajador sindica1.1.zado 

de m4s a1to salario dentro de la empresa, o a fa1ta de ~ste a1 

trabajador de p1anta con 1a misma caracter~stica, se consider~ 

r:1 este sa1ario aumentado en un veinte.por ciento, como saia-

rio m4xi.mo. 

E1 Maestro Ba1tasar Cavazos F1ores, opina a1 respecto,

•que 1a fracciOn IX de1 Art~culo 123 (que se refiere a las ut! 

lidades de la empresa) no se refiere para nada a los trabajad~ 

res de confianza, por lo que, desde luego, la Ley reglamenta-

ria de ella tampoco deber~a referirse a ellos, •ya que una Ley 

Reglamentaria no puede ir ~s a114 de la Ley que Reglamenta•.-

(49) 

El maestro Miguel CantOn Moller, nos dice lo siguiente> 

~Esta disposiciOn ha creado ~lgunas confusiones y con-

flictos a las comisiones de empresa para el reparto de utili--

dades a los trabajadores. En efecto, el primer problema que -

se presenta es 1o que se entiende por trabajador de •base", r~ 

suita que en muchos casos hay trabajadores permanentes, neces~ 

ríos para el funcionamiento de la empresa, como por ejem?lo -

los vendedores, que por consiguiente deben considerarse de ba-

(4§) Baitasar Cavazos F1ores.- Los Trabajadores de Confianza,
Ob. Cit., P~g. 47. 
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se y cuyos ingresos son promedia1mente muy elevados, razón por 

l.a que Absorben l.a mayor parte del. 50% de l.as utilidades repaE 

tibl.es en proporciOn al. sal.ario. Estos trabajadores, por l.a -

naturaleza de sus funciones no deben considerarse como de con-

fianza y entonces se presenta el confl..tcto. 

El objeto de la Ley al señalar un sal.ario m4ximo a l.os-

de confianza, fuá evitar precisamente, que por lo alto de sus-

emol.umentos absorbieran la masa mayor repartibl.e, en perjuicio 

de 1os trabajadores de menor saJ_ario. Entonces la alta perece 

ciOn de un grupo de trabajadores que deben considerarse de 

planta, viene a crear la situaciOn de que ese alto ingreso adn 

vaya a aumentarse el 20% para considerar el. reparto a l.os de -

confianza, que casi seguramente no tiene tan altas percepcio-

nes; se inv~erte entonces e1 objetivo de la Ley". ( 50) 

La comisiOn que legislo sobre esto, en la exp<:>siciOn de 

motivos de l.a Ley Federal del Trabajo de 1970, manifestO, que 

para evitar abusos en el reparto de util.idades y evitar que -

los trabajadores de confianza se llevar:in la parte grande del-

pastel, tendrían derecho a concurrir ai reparto, pero éste se-

r4 limitado en los términos de la fracciOn II art~culo l.27 de-

l.a Ley. 

(50) CantOn Moller Miguel.- Los Trabajos Especiales en la J..ey -
Laboral Mexicana. Ob. Cit. P4gs. 36 y 37. 
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C.- EN SU LIBERTAD SINDICAL O DE ASOCIACION PROFESIONAL Y EN -

SU INTERVENCION EN EL MOVInIENTO DE HUELGA. 

El artículo 123, fracciOn XVI, del apartado A de la 

Constitución establece la libertad de üsociación profesional 

"Tanto los obreros como los empresarios tcndr~n derecho para 

coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, for~ando 

sindicatos asociaciones profesionales, etc." 

El art~culo 356 de la Ley Federal del Trabajo estable-

ce: "Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones 

constituída para el estudio, mcjoram~ento y defensa de sus re~ 

pectivos intereses". 

La AsociaciOn Profesional de patrones y trabajadores -

persigue distintos objetivos: La asociaciOn profesio--

nal de los patrones tiene por objeto 1a defensa de sus dere--

chos patrimoniales y la asociaciOn profesiona1 de los trabaja

dores tiene como objetivo luchar por el mejoramiento de 1as -

condiciones de trabajo. 

Como se puede observar, nuestra Constitución Po1~tica -

no hace distingos de trabajadores y permite a todos la sindic~ 

ciOn para la protección de sus intereses: sin embargo los tra

baj adcr<. ... s de confianza por la caracteristica de las funciones

que d""!'s<-'mpeñ.:1.n cstan de tal manera vinculados con los empresa-
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ríos, que los demás trabajadores y la Ley no permiten que for

men parte de sus sindicatos. pero ésto no les impide que cons

tituyan sus propios ~indicatos con base en la citada frncciOn

XVI del Art1culo 123 constitucional, esta clase de trabajado--

res tiene reconocido el derecho a formar sindícatos especia-

les: se trata en esta IL!}~ de respetar hasta donde es posible el. principio-

de igualdad con los dcm~s trabajadorr.s. Los arttculos 183 y -

363 d~ la Ley Federal del Trabajo, resuelven que los trabaja

dores de confianza no podr5n formar parte de los sindicatos de 

los dem~s trabajadores: lo que no obsta p~ra que no puedan 

ellos formar sus propios sindicatos llenando los requisitos 

que la propia Ley señala entre los que se encuentran: que te~ 

gan por finalidad el estudio. mejoramiento y defensa de los in 

tereses de los trabajadores, que el sindicato se constituya 

con veinte trabajadores m~nimo. debe registrarse en 1a Secrct~ 

rf.a del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia 

federal y en las ~unt~s de ConciliaciOn y Arbitraje (locales)

en los de competencia local. 

Art:tculo 183.- "Los trabajadores de confianza no podr§.n 

formar parte de los sindicatos de los dem~s trabajadores. ni se 

rán tomadas en consideracion en los recuentos -que se efectO.en p~ 

ra determinar la mayorl:a en los casos de huelga, ni podr~n ser

representantes de los trabajadores en los organ~smos que se in

tegren de conformidad con las disposiciones de la. Ley 11
• 

Artf.cul.o 363.- "No pueden ingresar en los Sindicatos de 
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l.os demás trabajadores, l.os trabajadores de confianza. Los es 

tatutos de l.os Sindicatos podr:!in dete:r:minar l.a condiciOn y l.os 

derechos de sus m.1.embros, que sean promovi.dos a un puesto de -

conf.1.anza.•. 

El. objeto de esta prohibiciOn es asegurar l.a represent~ 

ciOn autentica en l.os probl.emas sindical.es que se susciten en

tre capital. y trabajo. Puesto que si se 1es diera interven--

ciOn a 1os trabajadores de confianza, personas que por su re1~ 

ciOn con el. patrOn se podr!an prestar a maniobras para obtener 

una situaci.On favorab1e a sus ~ntereses. 

Para el Doctor Ba1tazar cavazos, resulta realista esta-

disposiciOn, ya que 1os trabajadores de confianza, en muchas -

ocasiones, ti.enen ;1.ntereses diferentes y a veces contrad:l.cto--

ríos con l.os dem~s trabajadores. 

Los trabajadores han sostenido de manera invariabl.e que 

1os de confianza están de tal. manera v!ncul.ados con 1os empre-

sarios, que no podr~an formar parte de sus Sindicatos, uno de

cuyos fines es e1 estudio y defensa de 1os intereses obreros -

frente a 1os empresarios. 

En resumen, se dice que si pueden tener sindicatos de 

trabajadores de confianza, pero es necesario saber qui~nes de-

el.l.os tienen posibil.idad real. de sindicaciOn por 1a naturaleza 
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de sus funciones. 

Desde luego afirmamos que aquellos trabajadores de con

fianza que forman parte o constituyen un órgano d~l patrón, -

tal como el Consejo de Administrilci6n, la Dirección y Subdire~ 

cienes si las hay, 1as Gerencias o Administraciones, lu Audit~ 

r!a, Contralor~a y Jur!dico, por ejemplo, no pueden formar PªE 

te de un sindicato, pues siendo los representantes naturales -

del patrón, ser~a absurdo suponer que a la vez pudieran organ~ 

zar un cuerpo de resistencia, como es el sindicato, o formar -

parte de él, pues no existir~a posibilidad de defensa del em-

pleador ni es de suponerse la resistencia u oposición contra -

st. mismo. 

En cambio, si se puede entender y se justifica desde el 

punto de vista de la libertad sindical, protegida y aceptada -

en México no solamente en la Ley, sino en convenios internaci2 

nales, el agrupamiento en un organismo de defensa de los trab~ 

jadores de confianza cuya actividad esta encaminada a cuidar -

de la producciOn, pero no a señalar las pol~ticas de la empre

sa ni a obligarla en forma alguna en sus resoluciones. Tal es 

el caso de~la vigilancia y de la supervisión no generales, que 

puede ser llevada a cabo por trabajadores cuya cArperiencia los 

ha capacitado para ello, as! como por técnicos o por profesio

nales de !a rama industrial de que se trate. 
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Se ha dicho que l.a necesidad de que estos trabajadores

formen sindicatos diferentes de l.os demás trabajadores, está -

en que las labores que desempeñan norma1mente esttin encaminadas 

a cuidar l.os trabajos .y a dirigir l.a actividad de aquel.l.os, en 

consecuencia, si formaran parte de la nüsma orqanizaci6n llega-

r!a el. momento en que, l.a identidad de interesés frente a l.a "!!!. 

presa, l.a unidad sindical. y en ciertos casos hasta l.a discipl.i

na del. sindicato, impedir!an que pudieran cumpl.ir debidamente -

con sus tareas. Es decir, en conclusión: Que no todos_1os tra-

bajadores de confianza son sindical.izabl.es, pero l.os que si l.o 

son, por la naturaleza de sus fwtciones, deben estar separados-

de l.os demás trabajadores, tal. y como l.o especifica l.a Ley Fed.!!:_ 

ral. del. Trabajo de 1970. 

Otras opiniones seña1an que esta divisi·6n creada por la 

Ley para los efectos de la sindícaci6n, ~iene a crear una mas 

profunda divisiOn, casi podr!amos decir un enfrentam.iento entre 

los trabajadore~ de confianza l.lamados de ªcuello bl.anco", y -

los trabajadores que no lo son. Ahondar divisiones entre cla

ses es contrario al objetivo del. Derecho: la divisiOn y el en-

frentamiento no pueden crear paz industrial, que es el objetivo 

final y definitivo del. Derecho del Trabajo.<51> 

(51) Miguel Cantón Moller, Ob. Cit., Página 33 y 34. 
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En relaciOn a lo señalado por el articulo 183 de la Ley, 

en el segundo renglOn, y que a la letra dice "ni serán tomados 

en cons~deraci6n en 1os recuentos que se efcctu~ para dcterm~ 

nar la mayor!a en los casos de huelga". El articulo 462 del -

mismo ordenamiento señala; 

Articulo 462.- "Si se ofrece como prueba el recuento de 

los trabajadores, se observar:in las normas siguientes: 

I.- La Junta señalar~ lugar, d!a y hora en que deba efe= 

tuarse: 

II.- No se computar:in los votos de los trabajadores de

confianza, ni los de los trabajadores que hayan ingresado al -

trabajo con posteriorídad a la fecha de presentaciOn del esc:ri 

to de emplazamiento de huelga". 

Los trabajadores han sostenido de manera invariable que 

los de confianza est:in de tal manera vinculados con los empre

sarios que no deben ser considerados en 1os recuentos, porque

ello los colocar!a ante el dilema de preferir los intereses -

de los trabajadores o hacer honor a la confianza depositada en 

ellos, haciendo a un lado las relaciones obreras. 

"Se ha criticado el hecho de que los empleados de con-

fianza sean exc1uidos de 1os recuentos de hue1ga, ya que tan--
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bién eiios son trabajadores y porenóe resu1tan afectados con -

ia suspensi6n de 1abores y en caso de que ia hue1qa fuera de

ciarada inexistente no tendr!an derecho aiquno a sa1arios ca!-

dos. Dicha exciusión no s61o es injustar sino inmora1 y ant~-

constituciona1". (52) 

(52) "Nueva Ley Federai de1 Trabajo, Te~atizada y Sist~~atizada", 
Por ci Dr. Baitasar Cavazos Frores, Ob. Cit., Pág. 227. 
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CONCLUSIO~ES 

1.- Las normas de1 derecho de1 trabajo en su evo1uci6n han -

sido encaminadas a 1a protecci6n de todo tipo de trabajador, busCaQ 

do e1 aseguramiento de una existencia digna de 1a persona humana, -

estas normas han sido de ta1 :tmportancia, que se encuentran tute1a

das por e1 Estado. 

2.- Existen 1os trabajadores de confianza por 1a necesidad -

de 1os patrones de delegar sus funciones a otras personas, por re-

su1tar1es ímposib1e 1a rea1izaci6n de todo e1 trabajo a e11os so1os. 

3.- Hay cierta diferencia entre 1a re1aci6n de trabajo y e1 

contrato de trabajo, 1a que señala e1 tiempo mismo de su nacimiento. 

E1 contrato de trabajo se perfecciona en e1 momento en que -

1as partes Se ponen de acuerdo respecto de1 trabajo que se va a de

sempeñar así como e1 sa1ario que se va a devengar y la re1aci6n de 

trabajo es 1a prestaci6n efectiva de un trabajo, esto es, principia 

cuando e1 trabajador inicia sus 1abores. 

Por 1o que 1os términos re1aci6n de trabajo y contrato de -

trabajo, no se contraponen, sino que se relacionan y perfeccionan -
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conjuntamente. 

4. Los trabajadores de confianza son trabajadores en la a-

cepciOn plena del término, por consiguiente deben gozar de to

dos J.os benefici;,,s contenidos en el art:tculo 123 c-onstitucio-

nal. 

s __ El concepto de trabajador de conflanza señalado en el 

art!culo 9° de 1a Ley Federal del Trabajo, me parece inobjeta

ble, ya que el término confianza aplicado a los trabajadores 

es difÍcil de determinar y precisar ampl.iamente, por ende los 

vocablos direcciOn, inspecciOn, vigilancia y fiscalizaci6n se 

emp1earon en su acepciOn natural, 1os que considero han resu1-

tado satisfactorios. 

6.- Las condiciones de trabajo de los trabajadores de con

fianza deben ser superiores a las que tiene un trabajador en -

general, debido a que el primero ha de reunir características 

especia1es, como son, hab~1idad, capac~dad, prof~ionalismo. 

honestidad, discreciOn, la confianza del patrOn, etc. Y por 

consiguiente tienen mayor responsabilidad. 

7 .- Es necesario dar seguridad al trabajador de confianza re.!!_ 
I 

_pecto a la estabilidad en el empleo,evitando que esi\_e sujeto 

al capricho del patrOn, quién con el simple argumento de la pér 
\ -

dida de la confianza se libera de cumplir con el contrato me---

diante el pago de una indemnización. con lo que éstos trabaja-
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dores quedan en desventaja frenta a1 patrón, e1 cu~1 por 1ey 

esta exento de 1a ob1igaci6n de reinsta1ar y a1 margen tanto de 

1a protección constituciona1 como de 1a estabi1idad en e1 e:n--

p1eo,principio que otorga caracter per:nanente a 1a re1aci6n de 

trabajo. 

Por lo anterior, se deep~ende-: que se de~ otorgar una 

protección jurídica a estos trabajadores, procurando que esta 

opere mediante una reg1a:nentaci~n m~s efectiva y precisa en 1as 

normas 1ega1es, con 1o que no estar~a sujeta al criterio del -

patrón, 1a se~uridad presente y futura de1 trabajad~r, ya que -

sin estabi1idad en e1 emp1eo las normas e instituciones del de

recho de1 trabajo se derrumban. 

8.- En re1aci6n a la participación de 1os trabajadores -

de confianza en e1 reparto de las uti1idades de 1a empresa, CD!!_ 

sidero necesario se destine un porcentaje de las mismas a este 

tipo de trabajadores, independient~~ente de1 que a1 efecto se -

hace para 1os trabajadores sindica1izados o de p1anta dentro de 

1a misma e..~presa. 

Lo anterior, con e1 objeto de que 1os trabajadores sin

dica1izados o de planta de la e.~presa no vean disminuidos sus 

1ngresos por este concepto a1 tener que compartirlo con 1os de 

confianza, aan con las limitaciones establecidas en 1a frac--

ci6n II de1 artículo 127 de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo, y as! -
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mismo el trabajador de confianza con la creación de un porcentaje 

especial no vería afectada su participaci6n en 1as utilidades de 

la empresa, siendo ~~ta acorde a ~u salario y sus funciones o 

en su defecto de acuerdo con el patrón. 

9 - Los trabajadores de confianza pueden formar sus pro

pios sindicatos con base en la fracción XVI del artículo 123 --

constitucional y los art~culos 183 y 363 de la Ley Federal del -

Trabajo. 

La asociación profesional de los trabajadores de confian

za tiene como objeto luchar por el mejoramiento de las condicio

nes de trabajo y cuya actividad esta encaminada a cuidar de la -

producciOn dentro de la empresa. 

La sindicalizaciOn de los trabajadores de confianza irnpl~ 

ca el reconocimiento de la contratación colectiva y del ejerci-

cio del derecho de hue1ga. 

10 .- Por lo que toca a 1a intervención de los trabajadores 

de confianza en los recuentos en los casos de huelga, opino que -

no es justo el que no se les tome en consideraciOn, ya que tam-

bién son trabajadores y como tales se ven afectados en sus sala-

rios, toda vez que si la huelga es declarada inexistente no ten-

dr!an derecho al pago de los salarios ca!dos, lo que es anticons

titucional, ya que no fueron o~dos y vencidos en juicio. 

Por tal motivo considero que debe legislarse en el sen 
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tido de que si no son los trabajadores de confianza los caucan 

tes d~rectos de la huelga estallada, a éstos se les debe de g~ 

rantizar de alguna manera el pago de sus salarios, y encuentro 

ccmo ~cd1o idóneo, que sea el patr6n directamente quie~ deba 

de cubrir los salarios caídos a sus trabajadores de confianza, 

ya que 6stos prcci.sarnentc por el hecho de ser de l.:i confianza -

del patr6n,cs por lo que se encuentran lirnitüdos en su inter-

venci6n en los recuentos en los casos de huelga. 

11 • - Por lo que al derecho de preferenci.:i corresponde, con~f._ 

dero que para el otorgamiento de un puesto de confianza no es 

b~sicamente necesaria la antiguedad del Trabajador, ni su cap~ 

cidad: sino que el patrón tiene libertad para seleccionar al -

trabajador que lo va a representar y cuyos actos van a reperc~ 

tir directamente en su bencf icio o perjuicio# atendiendo por -

e11o al grado de confianza que le nerezcan los candidatos; por 

ende, no basta contar con las mejores calificaciones obtenidas 

en cursos de capacitaci6n# ni el hecho de contar con mayor ~ 

tiguedad de departamento# pues el resultado del exárnen de ref~ 

rencia y la antigueda.d temporal no obligan al patr6n a otar-

garle al trabajador el puesto de confianza, por que tales ex~

cenes de capacitaci6n y antiguedad podr~n ser criterio de ele~ 

ci6n atendible por el patr6n pero que no lo obligan. 
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