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INTRODUCCION 

En el presente trabajo, me propongo esbozar algunas de las 

características principales del Derecho del Trabajo, crea

do para fortalecer a la Clase Trabajadora, Leniendo como -

principal fin, el conseguir el equilibrio y la justicia s~ 

cial entre el capital y el trabajo. El ha merecido un int~ 

rés especial, y por sus normas protectoras de los trabaja

dores, producto de la influencia que los movimientos soci~ 

les provocaron, proporciona un reconocimiento a los mismos 

en su calidad de personas, prcocup~ndosc por dar una solu

ci6n a uno de los principales problemas sociales. 

se ha dicho que el Derecho del Trabajo es el Derecho de la 

Clase Trabajadora, que a través de sus normas viene a si-

tuar al trabajador en un nivel en el cual le sea posible 

enfrentarse en condiciones semejantes a la otra parte, que 

en 1as relaciones de trabajo se presenta, esto es a los 
patrones, cuando por virtud de la propia relaci6n de tra

bajo surge algan conflicto de intereses entre ellos. 

como veremos, para que continGe siendo acorde con la real~ 

dad, la protecci6n que brinda el Derecho del Trabajo en f~ 

vor de los trabajadores, resulta necesario actualizar sus 

normas, reforzando los valores que pretende tutelar y mod~ 

ficando las normas que ya no ofrezcan al trabajador el ap~ 

yo que se pretend~a con su creaci6n. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

l.- Huelga de Cananea. 

2.- Huelga de Rro Blanco. 

J.- Régimen Maderista. 

4.- Revoluci6n constitucionalista. 

s.- Origen del Artrculo 123 constit~ 
cional .. 

6.- Ley Federal del Trabajo de 1931. 



AN'l'ECEDENTES 

En el presente estudio tom~remos como punto de par

tida dos movimientos de gran importancia que tuvieron lugar en 

nuestro siglo, nos referimos a 1a Huelga de Cananea y a la de 

Río B1anco, en virtud de ser 6stos los que marcan e1 cambio en 

las relaciones obrero-patronales. Desde nuestro punto de vista, 

es a raíz de 6stos que se inicia un desenvolvimiento de aceler~ 

ci6n constante en el Derecho del Trabajo, en busca de una mas 

justa regulación de las conductas de una clase social (la trab~ 

jadora), frente ~ otra que tiene e1 pleno dominio del capital y 

de los medios de producción, considerando éstas en la forma en 

que se presentan en la vida real; 

forma desigual a loa desiguales. 

esto es, va a considerar en 

Asr tenemos que las Hue1gas de cananea y 1a de RJ:o -

B1anco, fueron factores que en su momento, influyeron para que 

se produjera el cambio social, econ6mico, 901~tico y jur~dico -

en nuestra sociedad. 

A través de est.os movimientos 1a clase trabajadora 

se da cuenta de1 grado hasta el cua1 se encuentra sometida al -

abuso, capricho y arbitrio de 1a clase en c1 poder. Toma enton

ces conciencia de que el derecho se encuentra estructurado de -
tal manera que es manipulado en favor de los intereses de unos 

cuantos, se da cuenta de que la sociedad capitalista en que v~ 

ve so1o ve en el trabajador al individuo no como ser humano, -

sino como un sujeto productor de dividendos, al cual en el me-

mento en que se contrapone a sus intereses particulares lo re

ducen incluso por la fuerza, vi~ndosc apoyados para cometer t~ 
1es ai::>usos por el gobierno elitista de dicha época. Es por -

e11o que en estos movimientos se siembra la semilla que ha de 

dar 1ugar a una serie de sucesos, y que además, ha de ser tomada 
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en cuenta durante los mismos, a través de estos sucesos los 

trabajadores habr~n de cosechar los frutos que les permitan 

ser reconocidos en su calidad de seres hum..:inos 1 viendo red!! 

cirsc en gran medida los abusos que abiertamente roalizaban 

quienes tenían en sus manos los medios d~ 9roducci6n 1 el e~ 
pital y el poder. 

Es as! como tomando en cuenta estos acontecimien

tos y una serie de sucesos qué tuvieron lugar dcspu6s de 1os 

movimientos de huelga referidos, se llega al gran mov~miento 

masivo conocido como la Revolución Mcxicana 1 resultado de la 

ucci6n obrcro-crunpcsina que se lleva a cabo para romper el -

yugo al que se encontraban sujetos, cre~ndose dis!;>OSiciones 

que habr~n de configurar algunos ordenamientos lega1es por -

los que se van a reconocer diversos derechos en favor de es

tos grupos. 

1 .. - Hue1ga de Cananea. 

Durante los años de gobierno de Porfirio Díaz las 

clases obrera y campesina se víeron enormemente discrimina-

das, la explotaci6n de que eran objeto por parte de los cacb 

ques e .industriales, encontró enorme apoyo por parte de quien 

detentaba c1 poder, por lo que entre la clase obrera comenzó 

a imperar el dcscontento 1 sobre todo al rl~rse cuenta de que 

los extranjeros eran quienes desempeñaban los cargos de co~ 

fianza y recibran mejor trato y mucho mejores prestaciones 

por parte de los patroncs 1 en tanto que los obreros mexica-

nos se vc~an obligados a realizar jornadas de trabajo pr~ct~ 

camente inhumanas 1 teniendo asignado un salario que en forma 

alguna alcanzaba a cubrir las necesidades m.:'.i's elementales de 

una fami1ia 1 ni siquiera sus propias necesidades individua

les .. 
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Poco a poco, a través de 1as mGltiples experiencias 

acumuladas, fue adquiriendo plena conciencia de cl'te en forma 

individual le sería imposible hacer frente a su situaci6n. -

Fue asr como en el Estado de Sonora en Cananea se agruparon -

los obreros siguiendo una clara inf lucncia Flores-Magonista -

organizando la Uni6n Liberal Humanidad la que qucd6 constitu!_ 

da e1 día 16 de Enero de 1906 por iniciativa de Manuel M. Di~ 

guez, Francisco M. !barra y Esteban Baca Caldcr6n, era ta1 la 

necesidad de unirse que se crc6 además en Ronquillo el Club -

Liberal de Cananea. Dichas organizaciones consideraron mas 

ventajoso actuar unidas y ~s! se afiliaron ambas a la Junta -

Organizadora del Partido Liberal Mexicano. 

Esteban Baca Calder6n que tcnra una amplia visi6n -

del Problema Obrero alcntaLJa a 6stos a fin de que hicieran -

frente a la tremenda opresión a que se hallaban sometidos a -

causa de1 favoritismo hacia unos cu~ntos en perjuicio de 1as 

mayorías trabajadoras. 

Se pretendía la igualdad de trato para ios trabaja

dores y una proporcj6n compuesta por un mayor nllmero de trab~ 

jadorcs mexicanos frente a los ~xtranjeros y con el objeto de 

hacer frente a la situaci6n tan precaria por la que atravesa

ban se reunieron los miembros de la Uni6n Liberal en scsi6n -

secreta para protestar contra 1a tiranía industrial, el ara -

28 de mayo de 1906 y en la misma se acord6 realizar el mitin 

pa~d el <lía 30 Ucl mismo mes en un sitio pr6ximo a Pueblo --

Nuevo. En dicha scsi6n se congregaron alrededor de doscien-

tos obreros, quienes llegaron a la conclusi6n de que era nec~ 

sario iniciar un rnovimienLo de huelga. 

En la noche del d~a 31 de mayo de 1906 se declar6 

la huelga, realizándose ésta en eL preciso instante en que t~ 

vo lugar el Cillnbio de operarios y mineros, a1 enterarse el g~ 

rente de la empresa Compañra Minera "Cananea Consolidated 
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Copper Company", el Coronel. Williarns C. Green, estimC:S que el. m~ 

vimicnto se tornaba incontrolabl~ por lo que so1icit6 el auxi-

lio y la intervcnciC:Sn del Gobernador del Estado de Sonora. 

Los obreros se agruparon constituyendo un grupo com-

pucsto por mas de dos mil trabajadores, que al verse apoyados -

en ta1 forma, recorrieron los talleres y 1as minas en busca de 

una mayor concentraci6n. 

Aproximadamente a las diez de la mañana los reprcscn

t~ntcs nombrados por los obreros, entre los que destacaban Est~ 

ban B. Calderón, Manuel M.. Di6rJUC z, Justo P6lix, Enrique Ib.iñez 

Francisco M6ndez, Alvaro L. Di6gucz, Juan J. Rros, Manuel S. -

Sandoval, V~lcntín L6pcz, Juan C. Bcsh, Tiburcio Esquer, Jcsus 

J. Batras, Mariano Mcsina e Igndcio Martínez, pusieron a dispo

sici6n del apoderado de la empresa, Lic. Pedro O. Robles un m~ 

mor~ndurn, hall~ndose presentes además: el Presidente Municipal 

Filibcrto V. Bdrroso, el Comisario Pablo Rubio y el Juez Menor 

Arturo Carrillo. El mencionado mernor~ndum contenía los siguie~ 

tes puntos petitorios: 

••1° Queda el. pueb1o obrero dec1arado en huelga. 

2º El. pueblo obrero se obliga a trabajar sobre 

las condiciones sigui~ntes: 

I. La destitución del mayordomo Luis (n~ 
ve1 19) 

II. El sueldo mrnimo del. obrerO.ser~ cin

co pesos por ocho horas de trabajo. 

III. En todos los trabajos de 1a "Cananea 

Conso1idated Copper Co.", se ocupar~n 
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e1 75% de mexicanos y el 25% de extra~ 
jeros, teniendo los primeros, las mis
mas aptitudes que los segundos. 

IV. Poner hombres al cuidado de las jau1as, 

que tengan nobles sentimientos, para -
evitar toda clase de irritaci6n. 

v. Todo mexicano, en el trabajo de esta -

negociaci6n, tendr~ derecho a ascenso, 
segtln se lo permitan sus aptitudes .. " 1 

A estas peticiones, el apoderado de la empresa no -

les prestó mayor atenci6n, calific~ndolas de absurdas y neg~~ 

dose a contestarlas. Al tener conocimiento el resto de los 
obreros de esta negativa, organizaron una nueva manifestaci6n 

cuyo prop6sito fue el de invitar a los operarios de la mader~ 
ría del Barrio de la Mesa a que se les unieran. Conseguido -
dicho prop6sito y con el personal de la maderería unido, al -
tratar de abandonar ésta, Georges Metcalf trat6 de oponerse y 

al no conseguirlo roci6 de agua a los manifestantes, mojando 
banderas, incluso la Insignia Patria; ante esta conducta, --
1os huelguistas reaccionaron amcnazadoramente, acerc~ndosele 

mientras le gritaban insultos. La respuesta no se hizo esp~ 

rar y Georges Metcalf y su hermano dispararon sobre los obre
ros, causando la muerte de varios de éstos y motivando con -
ello su propia muerte. 

Los obreros, de ahí se trasladaron hacia la Comisa
ría de Ronquillo en donde fueron re.cibidos a balazos habié!!_ 

do empleado balas dum-dum, prohibidas en todos los ejércitos 

de1 mundo. Además, e1 Gobernador de Sonora se traslad6 a Ca
nanea acompañado de mas de doscientos norteamericanos (Ran--
gers), comandados por Rimming. 
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Fue en el peri6dico del d!a 3 de junio de 1906 en que 

se publicó un resumen de los sucesos, acusando al Gobierno de

Porfirio D!az por haber permitido el paso a tropas extranjeras 

para proteger la empresa. 

Este movimiento concluy6 con la muerte de varios obr~ 

ros, el arresto y condena de Diéguez, Calder6n, Ibarra y otros: 

siendo obligados los trabajadores a laborar en condiciones de

sumisi6n. Sin embargo, este movimiento sirvi6 para que la cl~

se trabajadora se diera cuenta de hasta que grado existía el -

apoyo del gobierno hacia los empresarios y de que era preciso

buscar el mejoramiento de sus condiciones de vida, teniendo -

conciencia de que por el momento no sería posible. 

2.-Huelga de Rio Blanco. 

Este movimiento tuvo tambi6n su origen en la opresi6n 

del capitalismo industrial hacia los trabajadores, al querer 

constituir ~stos, organizaciones sindicales de hilanderos. 

Ya el trabajador se hab~a dado cuenta del beneficio -

que representaba para él la uni6n, por lo que a mediados de --

1906, un grupo de obreros se reunieron exponiendo Manuel Avila 

la conveniencia de crear un organismo de lucha en contra de -

quienes los mantenían en la opresi6n, ~sto es, en contra del-

clero, el capital y el gobierno. Esta exposici6n provoce po1~

mica y más tarde, motiv6 la división de los trabajadores en -

dos grupos de ideas: 

1.-Por una parte, los representados por Andres Mota y 

José Rumbia, que buscaban la creación de una Sociedad Mutuali~ 

ta. 

2.-En tanto que Avila y los hermanos Genaro y Atana--
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oin Guerrero, así como Jos~ Neira, contemplaban la necesidad 

de organizar una uni6n de resistencia y combate. 

DeSFU~s de discutir1o, se votó por crear una Sociedad 
Mutualista de Ahorro, pero ya se había puesto el dedo en el 

rengl6~ y en 1~ sesi6n en que te~dría lugar la discusi6n de los 
estatutos de la Sociedad, Manuel Avila insisti6 en su punto dc

vista, logrando se aceptara su propuesta y la creaci6n del Gran 
C~rculo de Obreros Libres en julio de 1906, el cual tendría un

doble programa: En pGblico sólo se tratarían asuntos sin tra~-
cendencia, y en secreto, se lucharía por hacer efectivos los -
princi~ios del Partido Liberal Mexicano, contando ya este org~

nismo con su slogan de publicidad, que se llamaría "REVOLUCION

SOCIAL". 

Las ansias de mejoramiento y la imperiosa necesidad -
de defensa de los trabajadores, contenidas durante mucho ti~ -
po, hallaron en este Círculo una válvula de escape, con 1o que

a1canz6 enormes dimensiones creando sesenta sucursales en el -
país, con sede en seis distintos Estados: Puebla, T1axcala, V~

racruz, M~xico, Querétaro y el Distrito Federal. 

Esto motiv6 la creaci6n por parte de los propietarios

de 1as fábricas de hilados y tejidos de Puebla y Tlaxcala, del
"Centro Industrial Mexicano" como 6rgano de defensa, al que po~ 
teriorrnente se integraron los dueños de otras f~bricas. 

A pesar de las condiciones infrahumanas en que 1os - -
trabajadores hilanderos tenían que laborar, los industriales de 
Puebla redactaron un reglamento, el cual fue aprobado el ara 
20 de noviembre de 1906, y cuyo contenido esencial fue el s~ 
guiente: 
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"La Cláusula Primera fij6 la jo~nada de 6 a.m. a 

8 p.m.- Los sábados, el 15 de septiembre y el 24 

de noviembre, se suspenderán las labores a las -

seis de la tarde.- La entrada al trabajo será ci~ 

co minutos antes de la hora, a cuyo efecto se da

rán dos toques preventivos, a las 5.30 y a las --

5.45 de la mañana.- La Cl~usula Catorce fij6 los 

aras de fiesta: 1° y 6 de enero, 2 de febrero, 19 

y 2 5 de marzo, jueves, viernes y sábado de la Se

mana Mayor, Jueves de Corpus, 24 y 29 de junio, -

15 de agosto, 8 y 16 de septiembre, 1° y 2 de no

viembre, y 8, 12 y 25 de diciembre.- La Cl~usula 

Doce autoriz6 al Administrador: ?ara fijar las -

indemnizaciones por los tejidos defectuosos.- La 

Cláusula Trece prohibi6 a los trabajadores admi-

tir huéspedes sin permiso del Administrador, en -

las habitaciones que proporcionaba la f~brica. La 

misma Cl~usula indicaba que en los casos de sepa

raci6n, deberá el trabaJador desocupar la habita

ci6n en un plazo de tres días."2 

Dicho reglamento fue dado a conocer mediante 1a públ~ 

caci6n del mismo, el día 4 de diciembre de 1906. Al conocer -

el contenido del reglamento, los trabajadores de 30 fábricas 

de hilados y tejidos de algodón de Puebla y Atlixco, acordaron 
se realizara una huelga, en virtud de que result6 imposible -

llegar a un arreglo conciliatorio. 

Como respuesta el Centro Industrial de Puebla orden6 

un paro general que abarcaba no sólo la factorra de Puebla, s~ 

no que inclu!a las de Veracruz, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco, 

Oaxaca y el Distrito Federal, buscando con ello que los trab~ 

jadores sintieran la angustia que la falta de empleo y el pago 
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de un salario provoca, fué asr corno se pretendi6 someter su 
primer intento de asociaci6n sindica1. 

En Orizaba, Veracruz, los obreros protestan, situa
ci6n que es aprovechada por los patrones para imp1antar e1 -
Reglamento Poblano; ante esta actitud los trabajadores dec~ 
den abandonar sus labores, solidariz~ndose as~ con 1os de -
Puebla, con estos hechos se entabla la lucha entre e1 capit~ 
lismo y el sindicalismo. 

El paro patronal fue sometido al arbitraje del Pre
sidente de la Reptlblica Mexicana, y el día 5 de enero de 1907 
se oblig6 a los comisionados obreros a comunicar a sus comp~ 
ñeros el fallo, estando reunidos en el Teatro Gorostiza se -
dieron cuenta de que dicho fallo era tan solo una burla. Fue 

necesario tomar una decisi6n pronta, llegando al acuerdo de 

no volver al trabajo. Sabían perfectamente que con esta de
cisi6n se encontrarían en franca oposici6n con el resolutivo 
primero de1 laudo emitido, pues este ordenaba que los traba
jadores reanudaran las labores en las empresas el ara lunes 
7, teniendo la obligaci6n de sujetarse a los reglamentos en 

vigor al tiempo de la clausura o bien a los que los propiet~ 
ríos hubiesen dictado con posterioridad. 

cuando el ara lunes 7 de enero fueron llamados los 
trabajadores a sus labores, ~stos fue~on congregándose y enf~ 

lando hacia las factorías, sin embargo su propósito no era el 

de ir a trabajar sino, que acudían para percatarse de los tr~ 

bajadores que violaran el acuerdo de no volver al trabajo. En 
sus rostros denotaban claramente el odio y el rencor. Ante -
las fábricas adoptaron una postura desafiante. Algunos de -
ellos se dirigieron a la tienda de raya. 

De sus gargantas brotaban los gritos de protesta y -

desafro, viendo en el titular de1 Ejecutivo a un traidor, por 
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todas partes se escuchaba: "abajo Porfirio oraz y viva la -

Revolución Obrera"'. La respuesta no se hizo esperar, por -
6rdenes presidenciales se llevó a cabo un castigo violento 

y sanguinario que realiz6 el General Rosalino Martínez. 

A los pocos días, sin aviso alguno se perpetra-

ron aprehensiones de trabajadores y fueron deportados a --

Quintana Roo, obligando al resto de los trabajadores a la -
continuaci6n de las labores, teniendo que guardar una expe

riencia más. 

3.- Régimen Maderista. 

Don Francisco I. Madero enfrenta el régimen de Go

bierno de Porfirio Díaz al participar en la campaña presi

dencial de 1910, toma como base los principios pretendida-
mente olvidados de "SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCION", 1o 

que entusiasma a las masas, pretendiendo con ello impedir -

que e1 dictador continuara en el poder. como respuesta, --
Francisco I. Madero se ve presionado en todos los aspectos, 

llegando incluso a ser perseguido y casi hecho prisionero, 

por lo que se ve precisado a iniciar el movimiento armado, 

lanzando el Plan de San Luis Potosí el ara cinco de octu-
bre de 1910, a través del cual Francisco I. Madero da a e~ 

nocer sus principales objetivos, y en el mismo, en su artr

cu1o 7 señala como fecha para tomar las armas el día 20 de 

noviembre de 1910, estallando así la Revolución Mexicana. 

Una vez restablecida 1a calma que el movimiento s~ 

cial interrumpió, se convocó a elecciones, realiz~ndose ~s

tas bajo una verdadera democracia, resultando electo Fran-

cisco I. Madero como Presidente de la Repdblica Mexicana, -

con lo que se da principio a una nueva etapa en la que se -

da un 9ran 9iro a la política, a la economía y a lo social. 
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Como primer paso en c1 ámbito social se expide por 

iniciativa suya el Decreto de1 Congreso de 1a Uni6n con fe

cha 13 de Diciembre de 1911, con e1 que se crea la oficina 

del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Fomento, Colo

nizaci6n e Industria, con el objeto de intervenir en los -

con=lictos entre el capital y el trabajo, con lo que se P2 

ne de manifiesto la necesidad de un intervencionismo esta-
tal. 

Durante su Gobierno " •••• Entre otras actividades -

auspici6 la formulaci6n del contrato y tarifas de la indus

tria textil en 1912 y resolvi6 mas de sesenta huelgas en -

favor de los obreros .•. '"' 

El día 25 de septiembre de 1912, el Presidente Ma

dero envi6 a la C~mara de Diputados de la XXVI Legislatura 

Federal, la Iniciativa de Ley con la que crea el impuesto -

sobre hilazas y tejidos de algod6n, en beneficio de los tr~ 

bajadores textiles, iniciando con ello el cumplimiento a la 

promesa que en el '"Tivoli del Eliseo'", en abril de 1910 al 

ser proclamado candidato ant1reeleccionista había hecho, 

consistente en asegurar pensiones a obreros mutilados o a -

sus familiares en la industria, minas y en la agricultura, 

buscando favorecer la situaci6n del obrero y elevarlo de n~ 

vel intelectual y moral. 

El régimen de Don Francisco I. Madero termina con 

la usurpaci6n de Victoriano Huerta, auspiciada por el emba

jador norteamericano Henry Lane Wilson por instrucciones -

del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Taft; 

los asesinatos de Francisco I. Madero y José María Pino Su! 

rez, realizados el d~a 22 de febrero de 1913: el del Sena-

dar Bel~sario Domínguez; la detenci6n de varios Diputados y 

la disoluci6n de las C~maras y la reproducción de fen6me-

nos sociales semejantes a los de las etapas mas crueles del 

porfiriato. 
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Bajo el r~gimen de Victoriano Huerta, se conmemora 

por vez primera en México, a trav~s de una manifestaci6n -

obrera auspiciada por 1a "Casa del Obrero Mundial" el día 

primero de mayo de 1913 la muerte de los m~rtircs de Chic~ 

go, hecho que provoc6 su clausura el día 22 de mayo de 1914. 

En la primera manifestaci6n conmemorativa de la -

muerte de los M~rtires de Chicago, la Comisi6n Organizadora 

llev6 al recinto de la C~mara de Diputados un pliego petit~ 

rio a fin de que se regulara por ley la jornada de ocho ho

ras; renovaci6n de la ley sobre indemnizaciones por acciderr 

tes de trabajo, as.r como que se reconociera obligatoriamen

te por los patrones, la personalidad de los directivos sin

dicales, habiendo recibido dicha petici6n los Diputados GeE 

zain Ugarte y Scrapio Rend6n, sin que a la misma se le di~ 

ra trámite alguno. 

4.- La Revoluci6n Constitucionalista. 

A la muerte del Presidente de la Repab1ica Fran-

cisco I. Madero, asr como del Vicepresidente Jos~ Mar~a Pi

no suárez, se dio inicio a la promu1gaci6n de Leyes y oecr~ 

tos, desencadenándose la llamada Revoluci6n Constituciona--

1ista, encabezada por Don Venustiano Carranza, personaje -

lleno de contradicciones, ya que lo mismo era un buen go-

bernante, que un déspota 6 tirano. 

El dra 26 de marzo de 1913, en la Hacienda de Gua
dalupe del Estado de Coahuila, Venustiano Carranza, como -

Gobernador de dicho Estado reune a sus jefes y oficiales, 

conminándolos a emitir el P1ande Guadalupe, el cual habra -

sido redactado por ~1 y su secretario Breceda, cuyo canten~ 

do iba dirigido en contra del usurpador Victoriano Huerta 

y sus seguidores, pertenecientes casi todos ellos al Parti
do Cieºnt!fico. 
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El mencionado Plan de Guadalupe a la letra dice: 

"lº Se desconoce al General Victoriano Huerta como 
Presidente de la Reprtb1ica. 

2° Se desconoce también a los poderes Legislativo 
y Judicial de 1a Federaci6n. 

3° Se desconoce a los Gobernadores de los Estados 
que aGn reconozcan a los poderes federales que 
forman la actual administraci6n, treinta d~as 
después de ia pub1icaci6n del Plan. 

4° Para la organizaci6n del Ejército encargado de 

hacer cumplir nuestro prop6sito, nombramos --
como Primer Jefe del Ejército que se denomin~ 

rá "Constitucionalista", al Ciudadano Venus-
tiano Carranza, Gobernador del Estado de Coa-

huila. 

5º Al ocupar el Ejército Constituc~onalista la -
Ciudad de M~xico, se encargará in~erinamente -
del Poder Ejecutivo el Ciudadano Venustiano -
Carranza, Primer Jefe del Ejército, 6 quien lo 

hubiere substitu!do en el mando. 

6º El Presidente Interino de la Repablica convoc~ 
rá a elecciones federales tan luego como se 
haya consolidado la paz, entregando el poder -
al ciudadano que hubiere sido electo. 

7º E1 ciudadano que funja como Primer Jefe del -

Ejército Constitucionalista en los Estados cu
yos gobiernos hubieran reconocido al de Huerta, 

asumirá e1 cargo de Gobernador Provisional y -
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convocará a elecciones locales, después de que 

hayan tomado posesión de su cargo los ciudad~
nos que hubieran sido electos para desempeñar

los altos poderes de la federaci6n, como lo -
previene 1a base anterior.''~ 

Durante la cruenta lucha entre el federalismo (Vict2 

riano Huerta) y el Constitucionalismo (Venustiano Carranza),-

tuvo lugar la elaboraci6n y expedici6n de diversas leyes. Sie~ 

do el día 13 de agosto de 1914, cuando el Ej~rcito Federal se

rinde al Ejército Constitucionalista. 

As~ en Veracruz, Cándido Aguilar, por decreto del 26 

de agosto de 1914, establece las Juntas de Ad.ministraci6n C~ -

vil, en sustituci6n de las autoridades pol!ticas del antiguo -

régimen, con el objeto de conocer y resolver las quejas que se 

suscitaran entre patrones y obreros, debiendo oir a los repr~

sentantes tanto de los gremios como de las sociedades y al in~ 

pectar del Gobierno. 

El Tribunal de Arbitraje se compon!a por miembros -

con conciencia revolucionaria, con la finalidad de dar una g~

rantía a 1a c1ase trabajadora, creando un derecho que surgía -

de 1as necesidades socia1es, as! como de las complejas fac~ -

tas de que se compon!an 1as re1aciones laborales, con e1 oE

jeto de redimir al obrero frente a1 patr6n. 

Se cre6 ta.mbi~n la casa de1 Obrero Mundia1, y se foE 

maron 1os grupos que iban a ser conocidos como "batallones r~

jos", en defensa de los intereses de la Revoluci6n, y e1 92 -

bierno de Venustiano Carranza se comprometi6 a expedir leyes -

que favorecieran a los trabajadores. 

Manuel o. Dieguez, por su parte, en Jalisco, est~ -
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b1ece e1 descanso dominical y 1a jornada de 9 horas, e1 2 de -
septiembre de 1914. 

El día 11 de septiembre de 1914, Eleuterio Avila c2-
mo Gobernador, crea una Secci6n de Irunigraci6n y Trabajo, para 
prevenir y solucionar las diferencias que entre trabajadores y 

patrones pudieran surgir. 

Sin olvidar los motivos y el contenido del Plan de -

Guadalupe, y siguiendo sus lineamientos, por Decreto del 4 de

septiembrc de 1914, se convoca a una Convenci6n que tiene l~-
gar el dra lo. de octubre del mismo año. El d!a 3 de octubre -
de 1914 se pens6 en adoptar un programa que marcara la polít~

ca a seguir por el gobierno, en el que se propuso, entre otras, 
las siguientes reformas sociales: "Reparto de tierras y expr~

piaci6n de ~stas por causa de utilidad pCiblica, edificaci6n de 

escuelas, mercados y casas de justicia, pago semanario de sal~ 
rios a los trabajadores en efectivo, limitando las horas de -
trabajo el descanso semanal, indemnizaci6n por accidentes de
trabajo y otras disposiciones relacionadas con e1 mejoramiento 

de la clase obrera."s 

En Cuernavaca y Jojutla, con la intevenci6n de Em~ -
1iano Zapata, fue aprobado un programa pol!tico-social en el -

cua1 se acordaron las siguient~s reformas: 

La destrucci6n de los latifundios, la creaci6n y r~

gulaci6n adecuada de la pequeña propiedad, el proporcionar ti~ 
rra a 1os campesinos, fomento de la agricultura, así como la 

creaci6n y establecimiento de escuelas que buscaran estos f.,! 
nes. 

En materia de trabajo se pretend~a, adem~s de una -

educaci6n mora1izadora, la e1aboraci6n de leyes sobre accideB-
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tes de trabajo, pensiones de retiro, una regulaci6n humana de

la jornada de trabajo, prestaci6n de servicios en condiciones

de higiene y seguriaad, el reconocimiento de los derechos de 

asociaci6n, huelga y boicot, así como la desaparici6n de las -

tiendas de raya, entre otras. 

Con la expedici6n de este documento, terminan las ªE 

tividades de la Convenci6n de Aguascalientes. 

Ya en pleno apogeo de elaboraci6n de leyes en que se 

hallaba el país, Venustiano Carranza estando en Veracruz, exp~ 

di6 diversas leyes que por su contenido pueden ser catalogadas 

como sociales, en tanto que los gobernadores hacen lo propio

en sus respectivos Estados. 

El 7 de octubre de 1914, Manuel Aguirre Ber1anga, e~ 

pide los decretos que regulan el jornal m!nimo, así como la 

protección al salario. 

Venustiano Carranza expide e1 6 de enero de 1915 la

Ley Agraria. 

En Yucatán, Salvador Alvarado expide la Ley de Cons~ 

jos de Conciliaci6n y Tribunal de Arbitraje y la Ley del Trab~ 

jo, e1 14 de mayo y e1 11 de diciembre de 1915, respectivame~

te, creando asi instituciones de car~cter social. 

Por Decreto de 28 de diciembre de 1915, con caract~

r!sticas de Ley del Trabajo, se crearon las Juntas Municipales, 

Mineras, Agrícolas e Industriales para resolver los conflictos 

que se suscitaron entre propietarios y obreros. 

Siendo, como se ha dicho, Venustiano Carranza un pe~ 
sonaje de la eterna contradicci6n, el ara lo. de agosto de - -

1916, expidi6 un decreto estableciendo 1a pena de muerte para-
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los hue:guistas. 

"I 
Era indispensable convocar a 1a Gran Asamblea Legi~ 

lativa Ce la Revolución para incorporar en una nueva Carta Mag 
na 1os ?rincipios sociales conquistados por los campesinos y -

1os obreros en el fragor de1 movimiento revolucionario. Y por

decretos de 14 y 19 de septiembre de 1916 convoc6 Venustiano -

Carranza al pueblo mexicano a elecciones para un Congreso Con§ 

tituye:-.-::.e, dicho Congreso habría de reunirse en el Estac~o de-

Quer~taro el d!a lo. de diciembre de 1916. 

5.-0rigen del Articulo 123 Constitucional 

Muchas fueron 1as anomal!as que tuvieron que sopo~

tar los trabajadores que vivieron la 6poca anterior a la Rev2-

luci6n, en cada uno de e11os fue germinando la semilla de la 

rebeli6n. se fue creando una conciencia de unión, pues se di~ -

ron cuenta de que en forma individual poco o nada podrían 1~ 

grar, es por ello que empezaron a agruparse, conformando asr -

diversos grupos, algunos de ellos numerosos para hacer frente

ª tantos abusos, y lograr así condiciones laborales menos opr~ 

soras y más humanas. 

La situaci6n en que vivieron durante la época ant~

rior a la Revoluci6n, fue torn~ndose cada vez m~s insoportable 

adquiriendo p1ena co'nciencia de 1a explotación a que los t~ -

nían sometidos a1 tener 1ugar 1os movimientos de hue1ga de C~

nanea y Ria B1anco, por 1o que en todos y cada uno de ellos -

surgi6 una sola idea, la de rebe1arse, la de hacer frente a e~ 

tos abusos, pero aún tuvieron que pasar diversos fen6nenos y -

perradas de verdadera lucha encarnizada, para que a través del 

novir.iento revolucionario de 1910 y otra serie de sucesos, los 

patrones, la sociedad y el gobierno que dirig!a a esa sociedad 

los tor:::.a.ra en cuenta como seres hur.:.anos que eran y no como si~ 
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ples máquinas productoras de bienes y servicios. Así fue co~o-

la Revo1uci6n se consolidó jur!dicamente en el con~reso const~

tuyente reunido en Quer~taro el 1o. de dicierrbre de 1916, cuyo

contenido es el idea1 inspirador del movimiento 1ibertario, in~ 
ciado el año de 1910-

En el documento que había de elaborarse, se busc6 sa 

tisfacer las ansias de justicia de la clase trabajadora, recen~ 

ciendo as! los derechos de los trabajadores como factores de -

producci6n que en las Constituciones anteriores habtan sido o~

vidados. 

Se puede afirmar que el Artículo 123 Constitucional, 

surgi6 de justos rec1amos, buscando adecuar la ciencia jurídica 
al claro concepto de la revolución y de la vida, con lo que se

hac~a inevitable el cambio del régimen jurídico, econ6mico, P2-
lítico y social existente. 

As~, la Declaraci6n de Derechos Sociales, surge como 

un grito de rebeld~a del hombre que sufría injusticias en el -

campo, en las minas, en las fábricas y en los talleres, brota -

de la tragedia y del dolor del pueblo oprimido, y fue creacidn 

natura1 por el hombre que ven~a a ofrendar su vida en la crue~

ta 1ucha de la Revoluci6n. Viene a ser fuente de1 Derecho Agr~
rio y del Derecho del Trabajo. 

Por lo que se hizo necesario que para que el Derecho 

del Trabajo pudiera nacer, fue preciso que la Revo1uci6n Const~ 

tucionalista rompiera con el pasado destruyendo los mitos de -

las Leyes Econ6micas del Liberalismo, derrumbando con ello el-

imperio absolutista de la empresa. 

Naci6 como un derecho nuevo creando nuevos valores e 

idea1es como una expresión nueva de la justicia, la cual dej6 
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do ser un valor fr~or en el Derecho del Trabajor que s6lo era -

aplicable a relaciones externas entre los hombresr pasando a 

ser la manifestaci6n de las necesidades y anhelos del hombre 

que entrega su energ~a de trabajo al reino de la econom~a. 

Con los principios que el nuevo Derecho del Trabajo

consigna r el trabajador fue elevado a la categor~a de persona. 

Como ya lo hemos señalado, el día 15 de julio de ---

1914, el General Victoriano Huerta abandon6 el poderr cediendo 

el triunfo a 1a Revolución Mexicana; inici~ndose la creaci6n -

del Derecho del Trabajo con mayor auger en el que se consigna-

ron entre otrasr las reglas generales siguientes: 

El d!a 8 de agosto de 1914, se decretó en Aguasca- -

lientes la reducción de la jornada de trabajo a 9 horas; se im

puso el descanso semanal y se prohibi6 cualquier reducción en -

los salarios. 

El d!a 15 de septiembre del mismo año, se dict6 en -

San Luis Potas~ un Decreto fijando los salarios m~nimos. 

En ese mismo añor el 19 de septiembre, se fijaron 

los salarios m~nimos, se redujo a 8 horas la jornada de trabajo 

y se cancelaron las deudas de los campesinosr en el Estado de -

Tabasco .. 

En los Estados de Jalisco y Veracruz, Manuel M. Die

guez, en Jaliscor expide un Decreto sobre la jornada de trabajo, 

descanso semanal, d~as de descanso obligatorio y vacaciones, y 
el 7 de octubre Aguirre Be.rlanga public6 el Decreto que merece el. 

titulo de Primera Ley del Trabajo de la Ievolu::::i6n Cbnstitucionalista, 

el cual fue sustiturdo y superado por el Decreto del 28 de di-

ciernbre de 1915; en el que se contempla la jornada de trabajo -
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de 9 horas, prohibici6n del trabajo de los menores de 9 años,-

salarios mínimos en el campo y en la ciudad, protecci6n del s~
lario, reglamentación del trabajo a destajo, aceptaci6n de la-
teoría del riesgo profesional y creaci6n de las Juntas de Cene~ 
liaci6n y Arbitraje. El ara 4 de octubre de 1914 se impuso en-
el Estado de Veracruz el descanso semanal. 

El 19 de octubre de 1914, Cándido Aguilar, expide la 

Ley del Trabajo del Estado, teniendo enorme trascendencia, ya -
que contemplaba entre sus normas la jornada m~xima de 9 horas,

descanso semanal, salario mínimo, teor~a del riesgo profesional, 
escuelas primarias sostenidas por los empresarios, inspecci6n -

del trabajo, reorganización de la justicia obrera. Posteriorrne~ 
te, un año después, se promulga la primera Ley de Asociaciones
Profesionales de la RepOblica. 

En 1915, en el Estado de Yucatán, el General Salv~-
dor Alvarado buscaba reformar el orden social y econ6mico del -
Estado y para el efecto, expide las Leyes que se conocen con el 

nombre de "Las Cinco Hermanas": Agraria, de Hacienda, del Cata~ 
tro, del Municipio Libre y del Trabajo; en las que reconoci6 y
declar6 algunos de los principios básicos que más tarde habrían 
de integrar el art~culo 123 de nuestra Constituci6n. 

El Derecho del Trabajo, destinado a dar satisfacci6n

de una clase social, no puede ser consider~d~ como mercanc~a; -
las normas contenidas en la Ley van a facilitar a los trabajad2 
res organizados la lucha contra los empresarios: las normas de
Derecho del Trabajo van a contener Gnicamente los beneficios m~ 

nimos de que van a disfrutar los trabajadores, y se desarro11~
rán y completarán en los Contratos Colectivos y en los laudos -

del Tribunal de Arbitraje. La Ley pas6 a reglamentar las Inst~
tuciones Colectivas: asociaciones, contratos colectivos de tr~

bajo y huelgas. COMPRENDE TAMBIEN LAS BASES DEL DERECHO INDIV~-
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DUAL DEL TRABAJO; jornada maxima, descanso semanal, salario m1n~

mo en defensa de las retribuciones para los trabajadores. con -
templa, además, 1as normas para e1 trabajo de las mujeres y de

los menores de edad; reglas sobre higiene y seguridad en las f~ 
bricas, as! como referentes a los riesgos de trabajo. Siguiendo 

esta serie de lineamientos se crean las Juntas de Conciliaci6n

y el Tribunal de Arbitraje que se van a encargar del conocimien 

to y decisi6n de todos los conflictos de trabajo, individuales

y colectivos, jurídicos y económicos. 

En el mes de abril de 1915, fue elaborado el ProyeE

to de 1a Ley del Contrato de Trabajo por la Comisi6n que pres~

di6 el Secretario de Gobernaci6n,Rafael Zubarán Capmany: se tr~ 

t6 de un proyecto bastante completo que regulaba los contratos

individual y colectivo del trabajo. 

En Coahuila, la Legislaci6n de 1916, obra del Gobe~

nador Gustavo Espinoza Míreles, por Decreto del mes de septie~

bre, cre6 dentro de los Departamentos Gubernamentales, una se.s

ci6n de trabajo; al mes siguiente, public6 una Ley inspirada en 

el Proyecto Zubarán y en la Ley de Bernardo Reyes sobre acciden 

tes de trabajo; ten~a inter~s en que las disposiciones consign~ 

ran normas sobre la participaci6n obrera de las utilidades. 

Los principios de justicia social que llevaron a los 

Legisladores a crear la Constituci6n de 1917. fueron acogidos -

más tarde por constituciones europeas y americanas, siendo no -

s61o innovadores sociales, sino que fueron precursores de un D~ 

recho Constitucional de tipo social. Nue~tra Constituci6n de --

1917 al establecer en su artículo 123 bases fundamentales sobre 

trabajo y previsi6n social (derechos sociales), di6 un ejemplo
al mundo. 

Las garantias consignadas en el artículo 123 no d~ 
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b~an encontrarse en el cap~tulo de Garantras Individuales, en

virtud de que, como puede apreciarse, los principios básicos -

que pcrseguran no llevaban el prop6sito de proteger al indivi

duo, sino a una clase social: la trabajadora. 

También encontramos como causas que dieron origen -

al artículo 123 Constitucional, los fines que con la creación 

del mismo se perseguían. El Derecho del Trabajo nace entonces 

ante el requerimiento inaplazable de garantizar a los trabaja

dores una vida digna. Su finalidad suprema sería la de otorgar 

a los trabajadores mejores condiciones de trabajo, certidumbre 

de su empleo, salarios remuneradores, jornadas humanas, desean 

sos y vacaciones que permitieran, en ültima instancia, el de

sarrollo del individuo. 

En un principio, cuando el Derecho Civil se rcgra 

por la autonomía de la voluntad, las relaciones de trabajo se

regulaban por la Ley de la Selva: el poderoso obtenía en todos 

los casos, ventajas indebidas, ya que el débil se veía en 1a -

necesidad de aceptar las condiciones que se le imponían 6 se -
quedaba sin trabajo. 

Surge entondes el Derecho dal Trabajo corno un dere

cho protector de la clase trabajadora, pretendiendo reivindi

car al hombre en sus derechos mínimos inherentes a la persona 

humana. 

El Derecho del Trabajo, siendo una garantía para el 

ser humano, requiere de una serie de seguridades en torno a su 

trabajo que el Estado debe tutelar. Se cre6 por tanto, el O~ 

recho del Trabajo, considerando al traDajador como la parte d~ 

bil en la relaci6n laboral, y busca regular adecuadamente las 

condiciones de trabajo de cada persona que se encuentre vincu

lada en virtud de esta relación, teniendo como fin el justo -
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equilibrio entre los factores de 1a producci6n y la armonía de

intereses entre el capital y el trabajo. 

6.-Ley Federal del Trabajo de 1931 

Esta Ley de 18 de agosto de 1931, surgi6 como--resu.!_

tado de un intenso proceso de elaboración, siendo precedi.da de

algunos proyectos. 

El Presidente Plutarco Elias Calles, termin6 su 92 -
bierno el 31 de noviembre de 1928; al d!a siguiente, por muerte 

del Presidente electo, fue designado Presidente interino el Lic. 

Emilio Portes Gil, teniendo ya planeada la reforma de los art~

culos 73, fracci6n X y 123 Constitucionales, reforma indispens~ 

ble para federalizar la Ley del Trabajo. Antes Ce enviar la in~ 

ciativa de Reforma Constitucional se convoca a una asamblea -

obrero-patronal por el Secretario de Gobernaci6n que se reune -

el d1a 15 de noviembre de 1928 y presenta para su estudio un -

Proyecto de C6digo Federal del Trabajo, que publica la C.T.M.,

con las observaciones de los empresarios, siendo éste el primer 
antecedente concreto de la elaboraci6n de la Ley de 1931. 

As~ el 6 de septiembre de 1929, se publica la Refo~

ma Constitucional, poco despu~s, el Presidente Emilio Portes -

Gil, envía al Poder Legislativo un Proyecto del C6digo Federal

del Trabajo que fue creado por Enrique De1humeau, Balboa e Iñ!

rritu, hallando una fuerte oposici6n, pues pretendía la sindic~ 
1izaci6n dnica, asi como la tesis del arbitraje semi-obligat2-

rio, 11amado as! porque era facultad de 1os trabajadores aceE-

tar el laudo. 

Dos años más tarde, la Secretaría de ~ndustria, c2-

mercio y Trabajo, redact6 un nuevo proyecto d~ndole el nor.lbre-

ya no de Código, sino de Ley, la que fue discutida en Consejo--

25 



de Ministros y remitida a1 Congreso de 1a Uni6n, sometida a d~

bate y despu~s de sufrir un buen nG.mero de modificaciones fue-

aprobada y promulgadn e1 18 de agosto de 1931. En la elabor~ -
ci6n de este proyecto, intervino principalmente el Lic. Eduardo 
Su~rez 

El Plan de la Ley de 1931. Esta Ley fue dividida en-
11 títulos, teniendo 685 art1cu1os, sin contar el del salario -
mínimo, el de la participaci6n de los trabajadores en las util~ 

dades de las empresas, el de los trabajos de las mujeres, el -
del trabajo de menores y el de los trabajadores de tripulaci2 -
nes aeron~uticas. 

ciados: 
Dichos t~tulos corresponden a los siguientes enun 

Titulo Prirnero.-Disposiciones Generales: 

Título Segundo.-Del Contrato de Trabajo: 

Título Tercero.-Del Contrato de Aprendizaje; 

T!tu1o Cuarto.- De los Sindicatos; 

T!tulo Quinto.- De las coaliciones, huelgas y paros; 

Titulo Sexto.- De los riesgos profesionales 

Titulo S~ptimo.-De las prescripciones; 

Título OCtavo.- De las autoridades del Trabajo y de 
su competencia: 

Título Noveno.- Del procedimiento ante las Juntas; 

Titu1o Décimo.- De 1as responsabilidades; 

Título Décimo Primero.-De las sanciones. 

Actualmente, y a partir de las reformas de 1970, se 

encuentra dividida en 16 t~tulos con 1010 artículos nominales-
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y 12 art!culos transitorios. Realmente el número de art!culos

es mayor. pues en esta enumeración no se contemplan los relat~ 

vos a capacitaci6n y adiestramiento, trabajo de m~dicos res~ -

dentes, trabajadores universitarios y los relacionados con los 
riesgos profesionales. 

Tomando en cuenta la Reforma Procesal. actua1mente

contiene 52 nuevos artículos y 19 suprimidos; correspondiendo

dichos títulos a los siguientes enunciados: 

Título Primero.-Principios Generales; 

Título segundo.-Relacioncs individua1es de trabajo; 

Título Tercero.-Condiciones de Trabajo 

Título Cuarto.- Derechos y obligaciones de los tr~
bajadores y de los patrones: 

Título Quinto.- Trabajo de las mujeres; 

Título Quinto Bis.-Trabajo Ce los menores; 

Título Sexto.- Trabajos especiales; 

Título S~ptimo.-Relaciones colectivas de trabajo; 

Titulo Octavo.- Huelgas; 

Titulo Noveno.- Riesgos de trabajo; 

Título D~cimo.- Prescripci6n; 

T!tu1o Once.- Autoridades del trabajo y Servicios 
Sociales; 

Título Doce.- Personal Jurídico de 1as Juntas de
Conci1iaci6n y Arbitraje; 

Titu1o ~rece .- Representantes de los Trabajadores
Y de los Patrones: 

Titulo Catorce~-~uevo Derecho Procesal del Trabajo; 

Título Quince.- ProceCimientos de Ejecuci6n: 

Título Dieciseis.-Responsabi1idades y Sanciones. 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO Y ALGUNAS DE SUS CARACTERISTICAS 

1.- E1 Derecho de1 Trabajo como el Derecho de 
ia ciase Trabajadora. 

2.- E1 Derecho del Trabajo M~nimo de Garantras 
Sociales. 

3.- El Derecho del Trabajo como un Derecho y 
un Deber Sociales. 

4.- El Derecho del Trabajo es Irrenunciable. 



OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (1970) 

Al referirnos a los objetivos principales del Derecho 

del Trabajo necesariamente debemos hablar de las característ..!,
cas que lo distinguen, así como de los principios que 1o comp~ 

nen .. 

El Derecho del Trabajo por las causas que dieron lugar 
a su nací.miento referidas en el capítulo anterior, adquiri6 -
ciertas características especiales que lo distinguen de las d~ 

más normas del derecho; distinción que se acentúa aún más en -

la regulaci6n que hace respecto de los sujetos que intervienen 
en la relaci6n de trabajo .. 

Estas características especiales del Derecho del Tr~

bajo, deben ser estudiadas desde diversos ángulos para lograr

comprender el alcance y contenido de las normas que lo com~ -

nen. Desde 1uego, para entrar a este an~1isis no debernos o1v~

darnos de las causas que influyeron en mayor o menor grado p~

ra llegar a constituir el Derecho Laboral. Al efecto destacan 

entre otros, los siguientes criterios: 

MARIO DE LA CUEVA 

Señala: "La historia y la naturaleza de nuestro Der~

cho del Trabajo, ricas en ideas, en acontecimientos y en mat~

ces, han determinado un acervo de caracteres que le dan a nue~ 
tras normas e instituciones 1abora1es una fisonomía propia y -

pionera en muchos aspectos."ª 

Algunos de los puntos que plantea ser~n considerados
en apoyo del presente estudio por considerar que revisten gran 
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i~?ortancia para el enfoque que sostenemos respecto de 1a pr~

sente tesis-

NESTOR DE BUEN LOZANO 

Por su parte considera que las características del D~ 

rccho de1 Trabajo habr~ de variar de acuerdo con e1 momento -

hist6rico que se tome en cuenta " ••• las características del -

derecho de1 trabajo serán diferentes si se analiza 1a situa -

ci6n de un país específico -y por 1o tanto del sistema jurtd~ 

co vigente en ese país- en etapas diferentes de su cvo1uci6n -

social, económica y política."7 

ALBERTO TRUEBA URBINA 

Enfoca la consideración de la& características del D~ 

recho del Trabajo desde el punto de vista de su naturaleza m~

nifestando: "La naturaleza del Derecho Mexicano del Trabajo -

fluye del artículo 123 en sus propias normas dignificadoras de 

la persona humana del trabajador. en las que resalta el sent.!

do proteccionista y reivindicador de las mismas en favor de la 
clase proletaria.a." 8 

JOSE DAVALOS 

La consideraci6n y exposici6n que hace respecto de -

los caracteres del Derecho del Trabajo, es en el sentido de -

que pueden variar segGn las circunstancias que se tomen en - -

cuenta para delimitarlas.como tales. "Determinar cuales son -

esos caracteres no es tarea f~ci1, ya que éstos var!an segGn -

sean el lugar y 1a época, inclusive, la postura ideo16gica --

de1 investigador." 9 
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Podemos observar en las ideas de los autores ünterio~ 

mente señalados, que el Derecho del Trabajo va a responder a -

los múltiples esfuerzos y sacrificios que tuvo que realizar el 
trabajador para ser reconocido en su calidad de persona, y es
en base a esas circunstancias especiales que dieron lugar a su 

creaci6n, que adopta caracter~sticas propias en la basqueda -

de su fin primordial ac conseguir el equilibrio y la justicia
social entre los factores que intervienen en la producci6n; y
le atribuye al trabajador ciertos derechos que sólo despu~s de 
reconocer la desigualdad social existente entre trabajadores -
y patrones podría conced~rselc. 

Entre las características del Derecho del Trabajo, e~ 
pondremos aquellas que considerarnos que por su importancia re~ 
ponden al reconocimiento que la Ley hace a la clase trabajad2-

ra. 

1.-El Derecho del Trabajo corno el Derecho de la Clase Trabaj~
dora. 

Así, el Derecho del Trabajo es el derecho de la clase 
trabajadora, en cuanto que se dedica especialmente a regular -
las conductas que se presentan con motivo de las relaciones 1~ 
borales, siendo ello el mayor reconocimiento de1 trabajador c2 

mo ser humano que es. 

Es, además, un derecho nacido de lo facto de las re1~ 

cienes que se producen entre los trabajadores y patrones. 

Por otro lado, el Derecho del Trabajo a1 considerar -

1a desigualdad de unos y otros, regula las relaciones favor~ -

ciendo en gran medida a la clase trabajadora, ofreciéndole un
m!ni.mo de garant~as y derechos que han de ser otorgados por -
los patrones y las autoridades a los trabajadores, establece -
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ciertas obligaciones a los patrones que anteriormente no se -

sospechaba que se pudiera lograr, lo que da al trabajador aún

mayor seguridad en su trabajo. 

En atenci6n a las situaciones anteriormente señaladas, 

el Derecho del Trabajo, como ya lo mencionamos, es el derecho

de la "Clase 'l'rabajadora". que surge como resultado de 1os mG.,! 

tiples esfuerzos que los trabajadores tuvieron que realizar a~ 

tes de ser reconocidos como seres humanos, ya que anteriorme~

te eran considerados como simples m~quinas de producci6n. Como 

hemos visto, tuvieron que luchar mucho antes de conseguir 1as

condiciones mínimas de trabajo, que posteriormente, habrían de 

ser consignadas en la Carta Magna, resultado del Congreso Con~ 

tituyente de Quer~taro, que tom6 en cuenta diversos factores -

que se dieron en nuestro país, con lo que despu~s de mucho --

tiempo la clase trabajadora vio culminar sus esfuerzos en un -

documento oficial, siendo ahora indispensable luchar para pr2-

curar que al menos se d6 cumplimiento a las normas consagradas 

tanto en la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexic~ 

nos como en la Ley Federal del Trabajo, debido a que quienes -

tienen en su poder los medios de producci6n buscan, a toda co~ 
ta, y por los medios posibles, obtener el mayor lucro, aprov~

chando la excesiva ma..""lo de obra que existe en el mercado para

ofrecer las condiciones minimas por el servicio que les pre~ -

ten, y en el mejor de los casos, las consignadas en la Ley de

la materia. 

El hecho de que en la Ley Federal del Trabajo, adem5s de 

consignar presupuestos que favorezcan a los trabajadores, se -

consignen presupuestos favorables a los patrones, es prueba de 

que se pretende conseguir el equilibrio de los factores de 1a
producci6n, así mismo al establecer en diversas normas las ca~ 

diciones minimas de trabajo, implica no s6lo un beneficio para 

los trabajadores, sino una seguridad para los patrones4 
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Ninguna legislación en el mundo se hab~a encargado de 

regular 1as relaciones del trabajo, tomando en cuenta la natu

raleza del Derecho Laboral como un derecho de clase, como ati

nadamente señala e1 autor Mario de la Cueva, en su Obra El Nu~ 
vo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo r. 

El ordenamiento l~boral tiene por finalidad apoyar y 

proteger a la clase trabajadora, por ser la parte débil en 1a 

relaci6n de trabajo, en virtud de esta protecci6n al trabajo y 

a los principios que consigna, se busca el equilibrio como fin 

primordial del Derecho Laboral. 

Así la norma protectora va a ser aquella que suponie~ 

do la desigualdad entre los sujetos de la relaci6n, concede al 

que est~ en situaci6n de inferioridad, ciertas pre:rogativas-

que no alcanzar~a si el Derecho del Trabajo contemplara la re

laci6n imparcialmente. 

2.- El Derecho del Trabajo M~nimo de Garantras Sociales. 

Ya hemos visto que el Derecho del Trabajo surge como

una respuesta a las protestas y como un reconocimiento a la a~ 

tual calidad humana que se le atribuye al trabajador, quien 1~ 

chaba porque se dignificara la labor que realizaba, porque se 

regulara con justicia la jornada de trabajo a 1a que se halla-

ba sometido, porque se protegiese su persona y su familia, -

por no quedar al capricho absoluto de su patr6n; situaciones 

que fueron tomadas en consideración por el Constituyente de -

Querétaro y atendiendo a esas limitaciones, fijó las condicie 
nes que consider6 mrnimas en el trabajo, mismas que quedarran 

sujetas a la tutela de la propia sociedad, por tratarse de normas 

a las que se les ha atribuído el car~cter de normas de orden

pablico, cuya observancia no puede quedar al arbitrio de las-
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partes (patrón y trabajador), pasando a constituir el m~nimo -

de garant~as sociales. 

••Esta caracter!stica es reconocida en forma unánime y 

aceptada tanto en la doctrina como en la jurisprudencia y si~ 

nifica que el Derecho del Trabajo existe sobre 1a base de que-

1os derechos que en favor de los trabajadores se han consagra

do en la legis1aci6n, constituye e1 m!nimo que debe reconoc~E

seles, sin perjuicio de que puedan ser mejorados -a trav6s de-
la contrataci6n individual y colectiva- más nunca reducidos o- ~\ 

negados: de aquf la máxima "arriba de las normas laborales t~ 

do, por abajo de ellas nada". 10 Adquiriendo tal importancia 

la misma que en e1 a~t!culo 56 de la Ley Federal del Trabajo,

en su primera parte, se estableció: "Las condiciones de traba-

jo en ningGn caso podrSn ser inferiores a las fijadas en csta

Ley ••. " 

Con la regulación especial que en las normas de trab~ 

jo se hace se pretende dar protecci6n a la clase trabajadora -

sin perjuicio de crear derechos y prerrogativas en favor de -

los patrones. 

Los art~culos 5 y 69 de la Ley Federal del Trabajo, -

reglamentaria de1 articulo 123, Apartado "A" de la Constit~ -

ci6n al efecto establecen lo ~iguiente: "Las disposiciones de

esta Ley son de orden pablico, por lo que no producirá efecto

legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea 

escrita o verba1, la estipulaci6n que establezca: 

I.- Trabajo para niños menores de catorce años: 

II.- Una jornada mayor que 1a permitida por esta Ley; 

III.- Una jornada inhumana por lo notoriamente exces~

va, dada la ~ndole del trabajo, a juicio de la Junta de Conci

liaciOn y Arbitraje: 
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rv_-Horas extraordinarias de trabajo para los ~enores 

de dieciseis años; 

V. -un salario inferior. a1 · 'm.1nimo; 

vr.-un sa1ario que no sea remuner~dor, a juicio de 1a 
Junta De Conci1iaci6n y Arbitraje; 

vrr.-un p1azo mayor de una semana para el pago de 1os
salarios a los obreros; 

VIII.-Un lugar de recreo, fonda, cantina café, taberna 

o tienda, para efectuar e1 pago de 1os salarios, siempre que -
no se trate de trabajadores de esos establecimientos; 

IX.-La ob1igaci6n directa o indirecta para obtener a~ 
t!culos de consumo en tienda o lugar deter~inado; 

X.-La facultad del patr6n de retener el sa1ario por
concepto de multa; 

xr.-un salario menor que el que se pague a otro trab~ 

jador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual 
eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por
consideraci6n de edad, sexo o nacionalidad; 

xrr.-Trabajo nocturno industrial o el trabajo despu~s
de las veintidos horas, para menores de dieciseis años; y 

XIII.-Renuncia por parte del trabajador de cua1quiera 

de los derechos o prerrogativas consignados en las norrr.as de 
trabajo .. 

En todos estos casos se entenderá que rigen 1a Ley o --
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las normas supletorias en lugar de las cl~usulas nulas." 

Y, e1 art!cu1o 69 de1 mismo Ordenamiento Legal refer~ 
do, se~ala como un reconocimiento de este principio: "Por c-ª
da seis d~as de trabajo disfrutará el trabajador de un día de 
descanso, por lo menos, con goce de salario !ntcgro." 

o:.xroestas disposiciones encontramos varias en la Ley
Federal del Trabajo, encaminadas a determinar las condiciones 

mínimas que se han de observar en una relaci6n de trabajo, -
buscando con ello la protccci6n de la persona del trabajador
y, en su caso, de su familia .. ,.En general todas las dispos_! -

cienes sociales del artículo 123 son proteccionistas de los -

trabajadores y ••• la aplicaci6n de las mismas tiene por oE 

jeto el mejoramiento de sus condiciones econ6micas, y por co~ 

siguiente, alcanzar cierto bienestar social en función nivel~ 
dora .... n 

3.-El Derecho del Trabajo como un Derecho y un Deber Sociales 

El individuo, como tal, desde que es concebido, pasa
ª ser sujeto de la tute1a que 1a sociedad 1e brinda, teniendo 
ésta e1 deber de procurarle 1os medios a través de los cua1es 
haya de lograr su educaci6n y su desarrollo, corno son 1a cap~ 

citaci6n y e1 adiestramiento para desarrollar su facultad p~
ra el trabajo, con lo que se buscará que obtenga su bienestar 

y el de su familia, estableciendo en sus artículos 3 y 5 Con~ 
titucionales al efecto lo siguiente: "La educaci6n que impa~ 
ta el Estado -Federaci6n, Estados, Municipios- tender§ a de-
sarro11ar arm6nicamente todas las facultades del ser hu.mano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la concie~ -
cía de la solidaridad internacional, en la independencia y en 
la justicia ••• 11 y el articulo 5 de la Constitución establece: 
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"A ninguna persona podr~ impedirse que se dedique a la prof~-

si6n, industria, comercio o trabajo que 1e acomode, siendo 1~

citos ••• '' 

Entre 1as facultades del ser humano se encuentra, pr~ 

cisamente, la de trabajar, en consecuencia, e1 Estado debe PZ"Q 
curar a su vez, los medios necesarios para que el trabajador -

pueda desarrollar esta actividad que no s61o redundará en el -

beneficio personal del individuo, sino adem~s, en beneficio de 
1a economía nacional, ya que el hecho de que los individuos de 

una sociedad realicen actividades fitiles, siempre traerá apar~ 
jada un desarrollo en la sociedad. 

Siguiendo los lineamientos anteriormente señalados -

se ha logrado considerar estos beneficios sociales incluy~nd2-

los en un cap!tulo de normas, de un documento reconocido inte~

nacionalmente, ~sto es en la Carta de la Organizaci6n de Est~-

do Americanos (O.E.A.) 

En vista de lo anterior, se pretendi6 crear las cond~ 
cienes que garantizaran a la persona humana 1a posibilidad de 

cumplir su deber de realizar un trabajo Gtil para bien de 1a -

misma, de su familia y de la sociedad a la que perteneciera. -

Por ello y con e1 objeto de pretender cumplir las fina1idades

que se persiguen, se motiv6 la creaci6n de un Derecho Laboral

que obedeciera a la justicia social y que se fuera desarrolla~ 

do paulatinamente segtín las necesidades que fueran surgiendo,

ª trav~s de las cuales el trabajador habrá de obtener mayores 

beneficios como clase social, objeto de protección. 

Por lo tanto, en este derecho el Estado va a encarga~ 

se de crear las condiciones necesarias y favorables para perm~ 

tir que el ser humano como trabajador, pueda cumplir con el d~ 

ber de realizar una actividad provechosa. 
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As~ 1a ob1igaci6n actua1 de 1a sociedad es contribuir 
y proporcionar a 1os hombres la oportunidad de desarrollar sus 
aptitudes con io que se cump1e ei derecho de1 hombre a la exi~ 
tencia .. 

4 .. - El Derecho del Trabajo es Irrenunciable .. 

El principio que se enfoca es de gran importancia e -
igua1 trascendencia en el campo del Derecho Laboral, y es uno 
de los primordiales principios en que habremos de apoyar la -

presente tesis, en atención a que como lo hemos indicado, el -
Derecho del Trabajo posee una regulación muy especial en cuan
to que toma en cuenta la desigualdad existente entre el traba
jador y el patrón, y a través de sus normas trata de colocar-
los en un plano de igualdad jurídica, procurando nivelar la -
enorme diferencia que existe, creando normas protectoras para 

el trabajador por considerar a 6stc la parte d6bil en la re1a
ci6n de trabajo, y es precisamente este principio el que va a 

permitir al legislador dar una mayor protecci6n al trabajador, 

en su estado de necesidad contra sí mismo .. 

Por lo anterior, este car~cter coloca al Derecho Lab~ 

ral en un marco especial contrario a la concepción tradicional 
que señala que el derecho como tal, es susceptible de renun--
ciarse, lo que no ocurre en el ~mbito del Derecho del Trabajo 
en lo que se refiere al trabajador ya que por tratarse de los 
derechos mínimos consignados en favor de 1os trabajadores no 
puede proceder su renuncia .. 

Lo anterior se reafirma con lo dispuesto en el articulo 
5, primer p~rrafo, Fracci6n XIII, de la Ley Federal del Trabajo 
que al efecto señala: "Las disposiciones de esta Ley son de orden 
ptlblico, por lo que no producir.a'. efecto legal ni impedirS el 92. 
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ce y e1 ejercicio de los derechos, sea escrita o verba1, 1a e~

tipu1aci6n que estab1ezca~ .. XIII.-"Renuncia por parte del trab~ 

jador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados 

en 1as normas de trabajo. 

En todos estos casos se entender~ que rigen 1a ley o -

las normas supletorias en lugar de las cl~usu1as nulas. 11 Deja~

do sin lugar a dudas 1a intenci6n del legislador y en consecuen 

cia el esp~ritu de la Ley sobre el principio objeto de tutela. 

Las normas del trabajo por lo tanto son irrenunciables 

e imperativas con lo que se da uno de los pasos principales en

el fin primodial del Derecho Laboral que es el conseguir el - -

equilibrio en las relaciones obrero-patronales. 

Siguiendo esta serie de consideraciones, resulta nec~

sario que el Estado se encargue de vigilar que las relaciones -
laborales se formen y se desarrollen conforme lo disponen tanto 

la Consitutuci6n corno sus leyes reglamentarias, no permitiendo

se deje al arbitrio de los particulares el cumplimiento y 1a o~ 

servancia de sus normas. 
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CAPITULO III 

EL DERECHO DEL TRABAJO, LA SUSPENSIO~; Y LAS FORMAS DE 
TERMINACION DE LAS RELACIONES LABOR~~ES. 

EL DERECHO DEL TRABAJO 

a) Nulidad en Derecho del Trabajo. 

b) Duración de la Relación Laboral. 

el Re1aci6n de Trabajo por Tiempo I!'ldeterminado .. 
d) Relación de Trabajo por Obra Oe~erminada. 
e) Relación de Trabajo por Tiempo Determinado. 
f) Rclaci6n de Trabajo por I.nversi<Sn de Capita1 Determinado. 
g) El Trabajo de Planta. 

h) El Trabajo Eventual. 

i) E1 Trabajo Temporal. 

1.- Suspensi6n. 
a) Causas Legales de Suspensi6~. 
b) La Suspensi6n surte sus Efectos. 

e) Causas Convencionales de S~spensi6n. 

d} Duraci6n de la Suspensión. 

e) Terminación de la Suspensió~. 

2.- Rescisión. 

al 
b) 

C) 

Causas Justiíicadas de Resc~si6n. 

Causas de Rescisión Exores~~ente Señaladas en la 
Ley sin Responsabilidad pa~~ el Patr6n. 

Causas de Rescisi6n Expresa...~.ente Señaladas en la 
Ley, Motivadas por el Patr6r.. 

3.- Terminaci6n. 
a) Causas de Terminaci6n de las Relaciones Individua 

les de Trabajo, Expresarnen~e contempladas en la -
Ley. 

b) La Jubilación. 

e) Necesidad de adicionar al ~=~~culo 53 en su Frac 
ción I, con las Palabras ";:"x;:::.""eso Ante Autoridad 
Competente". 



EL ~~~ECHO DEL TRABAJO 

Como hemos podido observar los principa1es antecede~

tes del Derecho del Trabajo expuestos con anterioridad en el -

presente estudio, basados principalmente en la inhumana explot~ 

ci6~ de que hacían objeto al hombre en su car~cter de trabaj~-
dor; las enormes desventajas en que se viv!a; el desmedido fav2 

ritismo hacia la clase en el poder y hacia la clase que tenía -

en sus ~anos el control de los medios de producci6n entre otros 

factores, motiv6 el descontento y la uni6n de la clase prolet~
ria que redundar!a rn~s tarde en un movimiento de masas que bu~

caba~ ser reconocidos en su calidad de personas, de seres hum~

nos de carne y hueso, que además de obligaciones contaran con -
derechos y que éstos fueran accptados 1 salvaguardados y tutel~

dos. Así 1 el nacimiento del Derecho Laboral vino a ser para la

clase trabajadora la respuesta a sus anhelos e inquietudes, que 

tendía a proteger al trabajador frente al capitalist~ consid2-

rando que existía en la relación de trabajo una parte d~bil y -

otra que contaba con los recursos necesarios para procurarse 

una defensa, mientras que la parte d~bil debía ser reforzada p~ 

ra que se pudiera enfrentar en un plano más favorable frente a

la otra cuando por virtud de la susodicha relación de trabajo -

pudiera existir algún conflicto de intereses. 

Ahora bien 1 "El derecho del trabajo, llamado tambil!n

derecho obrero o legislaci6n industrial 1 es el conjunto de no~

mas que rigen las relaciones entre trabajadores y patronos"~ 2 

El Derecho del Trabajo encuentra su base constituci2-
nal en el artículo 123 de nuestra Carta Magna que a la vez vi~

ne a ser el resultado de la toma de conciencia Ce una clase s~

cia: frente a otra. 

Logrando que se establecieran los derechos m!nimos --
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que el trabajador debía disfrutar, quedando consagrados no s6lo 

en la Constituci6n sino adem~s en las leyes derivadas tanto del . 

apartado "A" como del apartado "B", en los reglamentos, trata-

dos celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de

la Constituci6n; tomando en consideraci6n adem~s: los principios 
generales derivados de dichos ordenamientos, los principios ge

nerales del derecho, los principios generales del. derecho social 

que se desprenden del artículo 123 de la Constitución, la juri~ 

prudencia, la costumbre y la equidad. (Artículo 17 de la Ley Fe
dera1 del Trabajo). 

Tambi~n resulta loable el hecho de que los conceptos -

establecidos en la Ley Federal del Trabajo se encuentran consig

nados con un lenguaje f~cil de comprende~ con el. objeto de que 

la clase trabajadora tenga a su alcance parte de los elementos -

que han de servirle para su defensa. 

Después de muchas discusiones se decidió que en la Ley 
de la materia, el concepto ma~ adecu~do ~ar~ determinar a quien 

debía protegerse por ser la parte más debil, lo era el de "Tr~

bajador"; as! encontramos en el artículo 8 el siguiente concep-

to "Trabajador es la persona física que presta a otra 1 f!'sica -

o moral, un trabajo personal subordinado 

Se entiende por trabajo toda actividad humana, inte--

lectual o material 1 independientemente del grado de preparaci6n 
técnica requerida por cada profcsi6n u oficio". 

Como consecuencia del sinnumero de actividades que en 

1a vida diaria se requieren para llevar a cabo el proceso de 

1a elaboración de bienes y servicios, fue necesario reconocer 

que existen diversas categorras y que de alguna manera se tie

ne que regular con disposiciones que 1e sean especialmente ap1i 

cables, atendiendo a la naturaleza de las funciones que <lesemp~ 

ñen, por lo que se estableció que las funciones de confianza lo 
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son las de direcci6n, inspecci6n, vigi1ancia y fiscalizaci6n, -
cuan=o estas tengan un carácter genera1, así co~o las relacion!!. 
das con trabajos personales del patrón dentro de 1a empresa o -
est~lf"'cimiento, (artículo 9 de 1a Ley) • 

H.:ibicndo determinado que es t1·ab~ja ... ":or ~ebernos ind!.-
car a,ora que se entiende por patr6n y al efecto hallamos en la 
Ley de 1a materia que "Patr6n es la perscna f~sica o ~oral cruc
utiliza los servicios de uno o varios trabajaC"ores". El patr6n
a su vez puede desigr.ar representantes, sin eMb~rg~ e1 legisl!!_
dor ha considerad::> muy acert.:ida!"'len~c qu..:: por las funciones que

desempeñan de dir .... cci6n o administración en la empresa o est!!_-
blecimiento los directores, administradores, gerentes y demás -
personas que ejerzan dichas funciones ser~n considerados repr~

sentantes del patrón, obligando en consecuencia a éste en -
sus relaciones con los trabajadores. (artículo 10 de la Ley) -

Para los efectos de la Ley se entiende por empresa

"._ .. la- unidad econ6mica de producci6n o distribuci6n de bienes

º servicios y por establecimiento 1a unidad t~cnica que como s~ 
cursal, agencia, u otra forma semejante, se.:i parte integrante y 

contribuya a 1a rea1izaci6n de 1os fines de la empresa". 

Como hemos visto el Derecho del Trabajo ha ido evol~
cionando a través de1 tiempo y con el objeto de dar mayor énf~
sis al reconocimiento de los Derechos Minimos de Trabajo, dete~ 
min6 que las normas de derecho laboral son de orden público y -

en la exposici6n de motivos de la Ley de 1970, equivale esto a -
que se 1es atribuya el car~cter de imperativos y por 1o tanto,
inderogables por la voluntad de las partes. 

En virtud de que a pesar de los beneficios que la Ley 

otorga al trabajador, el patrón obliga a éste a someterse a co~ 

diciones de trabajo desfavorables para el prestador del serv~--
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cio y ventajosas para el patr6n, fue indispensable que se cons~ 

derara aan en derecho del trabajo la figura de las nu1idades. 

a) Nulidades en derecho del t•rabajo 

Encuentran su base constitucional en 1a fracci6n 

XXVII del artículo 123 apartado "A'", que al efecto establece: 
"El Congreso de la Uni6n, sin contravenir a lns bases siguien-

tes, deberan expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domést,!-

cos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trab~ 

jo; XXVII Serán condiciones nulas y no obligarán a los contr~-

yentes, aunque se expresen en el contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo not~ 

riarnente excesiva, dada la índole del trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a

juicio de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 

e) Las que estipulen un plazo mayor de una semana p~

ra la percepci6n del jornal. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, caf~, -

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

cuando no se trate de empleados de esos establecimientos. 

e) Las que entrañen obligaci6n directa o indirecta de 

adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determ~

nados .. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de 

multa. 

g) Las que constituyen renuncia hecha por el obrero -

de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del 

trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados 

por el incumplimiento del contrato o por despedirseles de la 

obra. 
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h) Todas 1as dem&s estipulaciones que impliquen renun 

cia de algGn derecho consagrado a favor de1 obrero en las leyes 

de protecci6n y auxilio a los trabajadores;" 

El Derecho del Trabajo a trav~s del principio de IRR~ 

NUNCIABILIDAD, como lo.hemos señalado, se pronuncia en una de -

sus m~ximas expresiones en favor de la clase trabajadora. Es -

as1 como este principio que viene a ser uno de los medios por -

los cuales se va a procurar la armenia de los derechos del cap~ 

tal con los de1 trabajo, haya en las normas del Derecho Laboral 

un af &n por conseguir el equilibrio y la justicia social en las 

relaciones entre trabajadores y patrones. 

Siguiendo la línea marcada por el legislador en nue~

tra Constitución, encontramos en la Ley Federal del Trabajo la

clara preocupaci6n por proteger al trabajador de los abusos del 

patr6n, por lo que ~ace un verdadero análisis de la infinidad -

de supuestos que en la generalidad de situaciones nacidas de 1a 

relación laboral se pudieran presentar y de entre e11as establ~ 

ce qu€ condiciones de trabajo o situaciones que de hecho acont~ 

cen, no pueden obligar en forr.ia alguna a la clase trabajadora,

sancionando las nisrnas de una manera tajante y determinante, no 

dejando lugar a duda de cual ha de ser la consecuencia mediata

por cualesquier controversia que bajo esas condiciones pudiera

suscitarse. El ordenamiento legal antes invocado dispone entre
sus normas en el artículo 5 cu51 ha de ser esta sanci6n, est~-

bleciendo al efecto ''Las disposiciones de esta Ley son de orden 

público, por lo que no pr,oducirá efecto legal, ni impedir& el 

goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la -

estipulaci6n que establezca: 

I.- Trabajos para niños menores de catorce años; 

II.- Una jornada mayor que 1a permitida por esta Ley: 

III.- Una jornada inhwnana por lo notoriamente exces~-
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va, dada la índole del trabajo; a juicio de 1a

Junta de Conci1iaci6n y Arbitraje; 

IV.- Horas extraordinarias de trabajo para los men2-
res de dieciseis años; 

V.- Un sa1ario inferior al m~nimo; 

VI.- Un salario que no sea remunerador, ·a juicio ·ce

la Junta de Conci1iaci6n y Arbitraje; 

VII.- Un plazo mayor de una semana para el pago de los 

salarios a los obreros; 

VIII.- Un lugar de recreo, fonda, cantina, caf~, tabe_E 

na o tienda, para efectuar el pago de los sal~

rios, siempre que no se trate de trabajadores -

de esos establecimientos; 

IX.- La obligaci6n directa o indirecta para obtener

art!culos de consumo en tienda o lugar detern~

nado; 

X.- La facultad del patr6n de retener el salario -

por concepto de multa; 

XI.- Un salario menor que el que se pague a otro tr~ 
bajador en la misma empresa o establecimiento -

por trabajo de igual eficacia, en la misma cl~

se de trabajo o igual jornada, por consider~

ci6n de edad, sexo o nacionalidad; 

XII.- Trabajo nocturno industrial o el trabajo despu~s 

de las veintidos horas, para menores de dieci-

seis años, y 

XIII.-Renuncia por parte del trabajador de cualquiera 

de los derechos o prerrogativas consignados en

las normas de trabajo. 

En todos estos casos se entender~ que rigen la Ley o

las normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas''. 
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Asi mismo hallamos otro claro ejemplo de fortalecer-

en lo posib1e al trabajador, cuando en lo dispuesto por e1 art~ 

culo 33 de la Ley de la materia se protege los derechos gener~
dos por la clase trabajadora, ya que el patr6n siempre hace 10-

posible por encontrar recursos para evitar cumplir con las obl~ 

gaciones consagradas en la Ley. Y es por ello que se vi6 la n~

cesidad de brindarle apoyo al trabajador que en la mayor!a de -

los casos firma les documentos que el patrón le entrega, con la 

promesa de que le está otorgando lo que legalmente le correspo~ 
de y ante el desconocimiento de sus derechos y en ocasiones aan 

ante las amenazas por parte del patrón tiene que aceptar lo que 

6stc le ofrece, Rituaci6n que lo deja en completo estado de ~n

defens i6n cuando ya contando con una mínima asesorfa se dá cue~ 

tn de que lo recibido en forma alguna cubre lo que por dcrecho

le corresponde, viendo esta situación fue necesario que se est~ 

bleciera c1 contenido del art!culo 33 ya indicado GUe al efecto 

estab1ecc: "Es nula J ;J. renuncia que los trabajadores hagan de -

los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prest~

ciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que -

sea la forma o denominación que se le d~. 

Todo convenio o liquidaci6n, para ser válido, deber&

hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de

los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. 

Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la -

que lo aprobar~ siempre que no contenga renuncia de los derechos 

de los trabajadores". 

Había que proteger la principal obligaci6n por parte

del patrón para con el trabajador derivada de la relaci6n de -

trabajo, y ante la posibilidad de que se pudiera ver afectada -

en forma injusta y arbitraria, fue indispensable que en la Ley

Federal del Trabajo se estableciera una disposici6n que as~ lo

consignara y al efecto el artículo 104 señala: "Es nula la e~--
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si6n de 1os salarios en favor del patr6n o de terceras personas, 

cualquiera que sea la denominaci6n o forma que se le d~." 

En virtud de la división que 1a Ley hace de las re1~

ciones individ1~ales y colectivas, en 1a misma se establecieron

normas espcc:!f ic.:is con al.guno~ aspectos que no pod'ian dejarse -

a1 arbitrio de las partes. que además deb!an constar por escr~

to y no como en la relación individual en que resulta imputable 

al patrón la falta de esta formalidad, en cambio en este tipo -

de relaciones para que tenga validez por ejemplo el contrato c2 

lectivo, es necesario que ei mismo, conste por escrito bajo p~

na de nulidad, scgfin dispone el artfculo 390 de la Ley, por el

cual no se dará efectos de contrato colectivo si ~ 6ste le 11~

ga a faltar la determinación de los salarios, s6lo es posible -

suplir las faltas de estipulación sobre: jornada de trabajo, -

días de descanso y vacaciones. 

No podemos dejar de considerar una de ias figuras p2-

co vistas en materia laboral, como lo es 1a inexistencia, l~ -

cual se haya regulada por ejemplo en la Huelga, en que entcnd..!_

do el artfculo 444 contrario sensu, se considerará incxistente

~sta si no reúne los requisitos de tener por objeto las prcs--

cripciones previstas por el articulo 450 en sus diferentes fra~ 

cienes cuyos objetivos son: 

"I.- Conseguir el equilibrio entre los diversos fact,S!. 

res de la producción, armo1lizando los derechos del trabajo con

los del capital; 

II.- Obtener del patrón o patrones la celebración del 

contrato colectivo de trabajo y exigir su revisiOn al terminar

el período de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en -

el capitulo III del Titulo Séptimo; 

III.- Obtener de los patrones la celebraci6n del con 
trato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su v~

gencia de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV del T~ 
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tulo S~ptimo; 

IV.- Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de
trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en 

que hubiese sido violado; 

v.- Exigir el cumplimiento de las disposiciones leg~-
les sobre participaci6n de utilidades; 

VI.- Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de

los enumerados en las fracciones anteriores; y 

VII.- Exigir la revisi6n de los salarios contractuales 
a que se refieren los artículos 399 Bis y 419 Bis." 

Despu6s del ~n~lisis presentado acerca de las nulid~-

des en Derecho Laboral, entraremos ahora al estudio de la Re1~-

ci6n de Trabajo que conforme a la Ley es la que va a originar -
una serie de obligaciones y derechos, tanto por parte del patr6n 

como del trabajador. 

Nuestra legislaci6n laboral se refiere al contrato de

trabajo y a la relaci6n laboral. 

El Contrato de Trabajo se perfecciona desde el insta~
te mismo en que las partes otorgan su consentimiento sobre e1 -

trabajo estipulado y el salario convenido, como sabemos el co~-
sent imiento se presenta cuando existe una oferta y una aceptaciál 
de dicha oferta~ 

El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo establece 
los siguientes elementos para que se dé la re1aci6n de trabajo:-
1a prestaci6n de trabajo; que dicho trabajo se preste en forma -

personal; que se esté a las 6rdenes de un patr6n, ésto es, la s~ 
bordinaci6n a una persona, y algunos autores sostienen además c2 
rno elemento indispensable para que se entienda que se trata de -
una re1aci6n laboral el pago de un salario, éste último elemento 
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no es del todo aceptado o exacto, ya que podría pensarse que -

aGn cuando se presentaran los dem§s e1ementos en ausencia de é~ 

te (salario), no nos encontraríamos ante una re1aci6n de trab~

jo, lo cual resulta incierto, ya que el elemento "salario" no -

es elemento sine qua non para que se d~ la relaci6n de trabajo, 

sino que m~s bien es un elemento secundario, ya que si un p~- -

tr6n por su solo capricho no estipulara un salario en favor del 

trabajador, no por ~llo dejaria de ser prcstaci6n Ce scrvicios

(csto es actividad humana, intelectual o material) en forma peE 

sonal y subordinada que daría como resultado la re1aci6n de tr2 

bajo, en la que si el patr6n se abstuvo de señalar un salario -

en favor del trabajador, ~ste tendría lu facultad de ejercitar

la acci6n correspondiente ante las autoridades laborales cornp~

tentcs, teniendo que probar Gnicarncnte la existencia de los - -

tres elementos anteriormente señalados. 

b) Duración de la relación laboral 

Esta puede ser por tiempo indefinido, por tiempo fijo 

y por obra determinada. 

Por regla general, la contrataci6n de servicios es -

por tiempo indefinido, cumpliendo con ello una vez m~s el pri~

cipio de la estabilidad del trabajador en el empleo, pero por 

excepci6n puede pactarse que la relación de trabajo sea por - -

obra determinada o por tiempo fijo. 

La estabilidad en el empleo, según se desprende de -

nuestra legislación laboral es de carácter relativo, en virtud

de que establece los lineamientos considerados como lirnitaci2-

nes a la relaci6n de trabajo. Este es el caso de lo señalado -

por el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo que establece

las excepciones a la obligacÍ6n de reinstalar al trabajador, c~ 
yo estudio se har~ en el capitulo relativo a la rescisi6n. 
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e) Relaci6n de trabajo por tiempo indeterminado 

Constituye la reg1a general de 1a contrataci6n indiv~ 

dual, según puede apreciarse en lo dispuesto por el articulo 35 

de la Ley que al efecto establece "las relaciones de trabajo -

pueden ser para obra o tiempo determinado o por tiempo indeteE

minado. A falta de estipulaciones expresas, la relaci6n será -

por tiempo indeterminado". 

La relaci6n de trabajo surtir~ todos sus efectos mie~ 

tras subsista la capacidad física y mental del trabajador para

desempeñar su actividad. 

d) Relación de trabajo por obra determinada 

"Este tipo de Contrato atiende a la temporalidad del

objeto de la relaci6n laboral, el que, una vez realizado produ

ce la extinción de la relaci6n labora1 y no se entender~ como -

despido cuando la empresa deje de ocupar al trabajador y tamp~

co incurrirá en responsabilidad". 13 

El trabajador y el patrón como sujetos de la relaci6n 

laboral pueden estipular en el Contrato el tiempo durante e1 -
cual consideren que se va a alcanzar el objeto materia del Con

trato¡ si vencido dicho t~rmino, subsiste el trabajo objeto del 

Contrato, se entenderá prorrogada la relaci6n laboral por el -

tiempo necesario hasta la conclusi6n del objeto. 

En este tipo de contratos debe especificarse la mat~

ria del contrato, con el objeto de cerciorarse si la naturaleza

de1 mismo exige que se pacte bajo las modalidades propias de la 

relaci6n para obra determinada. Estableci~ndose en el articulo-

36 lo siguiente: "El señalamiento de una obra determinada puede 

Gnicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza". 
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e) Relaci6n de trabajo por tiempo determinado 

En e1 articulo 37 de la Ley de 1a Materia se encue~-

tran establecidas 1as causas que pueden motivar 1a contrataci6n 

de los servicios del trabajador bajo esta excepci6n, como 1o es 

1a relaci6n de trabajo por tiempo determinado. 

"El señalamiento de un tiempo determinado puede dnic~ 

mente estipularse en los casos siguientes: 

I.- Cuando 1o exija la naturaleza del trabajo que se

va a prestar; 

II.- Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente

ª otro trabajador; y 

III.- En los demás casos previstos por esta Ley". 

f) Relaci6n de trabajo por inversi6n de capital determinado 

En e1 art!cu1o 38 de la Ley se establece esta exce¡x::i.00 

a1 trabajo por tiempo indeterminado, facultándose según las ciE_-

cunstancias, a contratar los servicios del trabajador bajo 1as -

modalidades de tiempo u obra determinado o para la inversi6n de 

capital determinado, cuando se trate de la exp1otaci6n de minas 

que carezcan de minerales costeables o para la restauraci6n de

minas abandonadas o paralizadas. 

~) El trabajo de planta 

"La Suprema Corte de Justicia de 1a Naci6n di6 sus -

conceptos de trabajo de-planta y eventua1 (Sindicato de Trabaj~ 
dores Ferrocarrileros, Toca 2903/36, Primera, 3 de septiembre -

de 1936). 

Para la existencia de un trabajo de planta se requi~-
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re, únicamente que e1 servicio desempeñado constituya una nec~ 
sidad permanente de 1a empresa, ~sto es, que no se trate de un
servicio meramente accidental, cuya repetici6n s61o podrá ser -
consecuancia de que concurran circunstancias especiales, o 1o -

que es lo mismo, que el servicio no forme parte de las activid~ 
des normales, constantes y uniformes de la empresa. De lo exp.i~ 
to se desprende que la existencia de un empleo de planta no d~
pende de que el trabajador preste el zcrvicio todos los días, -

sino que dicho servicio se preste de manera uniforme, en perí2-
dos de tiempo fijos, así, por ejemplo, el servicio que presta -
una persona dos veces por semana en una empresa, constituye un

trabajo de planta, pero no lo será si s61o por una circunsta~-
cia accidental, como la descompostura de una m~quina, se llama

ª un mecánico especial y, concluido ese trabajo, queda des1ig~
do el trabajador, sin que se sepa si volver§n o n6 a ser util~
zados sus servicios." 1

'" 

Además, se requiere que el servicio desempeñado sea -

una necesidad permanente de la empresa. Aquellos trabajos cuya
f alta har!a imposible su funcionamiento, los indispensables p~
ra la obtenci6n de los productos o servicios tendientes a cons~ 
guir los fines de la negociaci6n. 

" •.• Los trabajos de planta son permanentes, lo que -

quiere decir que son los trabajos que constituyen la vida de 1a 
empresa o del establecimiento y cuya falta provocar~a la paral~ 
zaci6n o la muerte ..• " 15 

h) El trabajo eventual 

Los trabajos eventuales son aquellos que se realizan
ocasionalmente, que no constituyen la actividad necesaria para

el funcionamiento de la empresa, ni son indispensables para 12-
grar los productos o servicios tendientes a conseguir los fines 
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de la negociaci6n. 

i) E1 trabajo de temporada 

Pasa a formar parte en la Ley de 1os trabajos de tie~ 

po y obra determinados. 

"Algunas actividades, la zafra en los ingenios azuc~

reros, la afluencia de los turistas a 1os balnearios, •••••• se -
efect~an Onicarnente en meses determinados de cada año, circun~

tancia que llev6 a los empresarios a la tesis de que eran trab~ 

jos temporales, con lo que quer!a decirse eventuales". 16 La cl~

se obrera tuvo nuevamente que presionar y que unirse con el fin 

de que se les reconocieran sus derechos, logrando que en el co~ 

trato-ley de la industria azucarera (1970) se distinguieran los 
trabajos dividi~ndose en: trabajos de planta cont~nuos, trab~-

jos de planta temporales o de temporada y trabajos eventuales.

Con la única diferencia existente entre los trabajos de planta

cont!nuos y los trabajos de planta de temporada que éstos últ..!.

mos se realizan como una actividad c!clica. 

Después de estudiar la duraci6n de las relaciones de

trabajo, pasaremos a estudiar las figuras procesales que van a

afectar de una forma o de otra a 1a relaci6n de trabajo como -

son: 1a suspensi6n; la rescisi6n y la terminaci6n de las re1~-
ciones laborales. 

I.- Suspensi6n 

Toda relación de trabajo puede ser objeto de diversas 

modalidades, atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las ci~ 

cunstancias que la rodean. Así dentro de estas modalidades e~-

contramos las modificaciones de las relaciones de trabajo, que

vienen a ser figuras de derecho 1abora1 que el 1egislador tuvo
que tomar en cuenta, corno consecuencia de las distintas activ~-
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dades que el ser humano se ve obligado a realizar en el proceso 
productivo. Dentro de estas modificaciones encontramos "la SU,!!.

pensi6n", esta figura va a originar e1 cese de las principa1es

obligaciones existentes entre e1 trabajador y e1 patr6n. 

Nuestra legislación laboral actual en vigor a partir

del lo. de mayo de 1970, contempla esta instituci6n en dos cap~ 
tules, distinguiendo entre la suspensi6n de las re1aciones ind~ 
viduales y la suspensi6n de las relaciones colectivas, en el -
presente trabajo enfocaremos nuestro estudio principalmente en
las relaciones individuales. 

Pasando al estudio de la suspensi6n de las Relaciones 

Individuales señalaremos en principio que " Cuando todos los -
efectos contractuales desaparecen más no en car~cter definit:h.ro; 
cuando desaparecen provisionalrnonte, para que renazcan algún -

tiempo después, se da la suspensi6n del contrato in~ividual de
trabajo ". 17 En consecuencia cuando existe alguna circunstancia
justificativa que impide a1 trabajador prestar su trabajo, el -
patr6n no podrá disolver la re1aci6n y quedará obligado a resp~ 

tar todos 1os derechos del trabajador y a reinstalarlo en su -

trabajo al desaparecer la causa que le había impedido desemp~-
ñarlo, la suspensi6n indiviCual de la relaci6n de trabajo se -

presenta en virtud de que e1 trabajador prácticamente se haya -
impedido para desarrollar la actividad que venía desempeñando,

al efecto el legislador señala en la Ley Federal del Trabajo -
cuales son las causas que considera traen como consecuencia 1a
suspensi6n de las relaciones de trabajo y hace una enumeraci6n
de las mismas~ 

La suspensi6n viene a ser en consecuencia una forma -

más de proteger el principio de la estabilidad en e1 empleo, ya 
que pasa a ser un Derecho de la Clase Trabajadora al impedir 

que la relaci6n laboral se disuelva por el solo hecho de que el 
trabajador se vea imposibilitado para laborar1 en forma temp2--
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ra1. "La estabilidad es un principio que consagra la permanen-

cia de la relación laboral, que s61o puede ser disuelta por vo-
1untad de1 trabajador y, por excepción de1 patr6n, .. lt'I 

Algunos autores han pretendido hacer una subdivisión 
de las causas de suspcnsi6n de la re1aci6n laboral. Asr tenernos 
que el Profesor Nestor de Buen Lozano presenta el siguiente - -
cuadro: 1 9 

~ 
CJ 

'"C 

e: 
~ 
"' e: 
CJ 
c. 
"' "' "' 
CJ 

'"C 

"' "' "' ~ 
~ 

Fortuitas 

POr Oirplimiento 
de Cbligaciones 
Legales 

l Por Oirplimiento 
de Deberes POlJ:
tico-Sociales 

~~fermedad Genera1 
JRiesgo de Trabajo 

1
Fuerza Mayor 
Privaci6n de la Libertad 
del Trabajador 

Maternidad 

{

ervicio de Filas (Guardia 
Nacional, Conscripci6n) 

Designación de un trabaja

l ~or como representante an
L:"e un organismo tripartita 

{Jurados 

lcar903 Concejiles 

00 
~ rLa falta de documentos legales o reglamenta 

:a "2ll ríos para 1a prestación del servicio. 

;.ij 
.§" ~ castigo reglamentario 
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I~·-~~ 
l.~,~ 

causas previstas en el Contrato Individual 

Causas Qrevist~s en el Contrato Colectivo 
de Trabiijo 

causas sobrevenidas durante la ejecuci6n
del Contrato y no previstas en el mismo -
(licencia del trabajador) 

Desempeño de puestos de elecci6n popular 

La Ley de la materia por su parte, como lo hemos ind~ 

cado hace una. cnurreraci6n de las pr.incipic:l.lcs causas de suspensión ele -

la relación de trabajo que obedece a que el legislador se preo

cupó ?Or las diferentes razones que obligaban o motivaban que -

el trabajador dejara de laborar y en atención a que muchas ve-

ces las causas que originaban dicha separaci6n del trabajo no -

llevaban irnpl!cita la voluntad del trabajador, por lo que cons~ 

der6 injusto que en estos casos se disolviera la relación de -

trabajo y toda vez que la relaci6n de trabajo se compone como -

hemos visto, por los siguientes elementos: Prestaci6n de un tr~ 

bajo; en forma personal; en el que se da la subordinaci6n; y el 

cual se ~resta a otra persona {patr6n); algunos autores consid~ 

ran además el pago de un salario corno elemento de la relaci6n -

de trabajo, y tomando en cuenta además que en ocasiones inclus~ 

ve tampoco el patr6n es responsable de dicha suspensi6n y aten

diendo al principio de Equidad Procesal deterrnin6 que 6ste a su 

vez debra quedar temporalmente liberado de su obligación de pa

gar el salario al establecer en el párrafo ~rimero del art~culo 

42 de la Ley Federal del Trabajo lo siguiente: "Son causas de -

suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio 

y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el 

patrc5n: ..... " Señalando varias causas que veremos m~s adelante .. 
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Al efecto Mario de la Cueva señala "La suspensi6n de
las relaciones individuales de trabajo es una instituci6n que -

tiene por objeto conservar la vida de las relaciones, suspen--
diendo 1a producci6n de sus efectos, sin responsabilidad para e1-

trabajador, y el patrono, cuando adviene alguna circunstancia,

distinta de los riesgos de trabajo, que impide al trabajador la 
prestaci6n de su trabajo." 2 º 

Co~o hemos visto, en la suspensi6n se va a presentar
el cese de la obligaci6n de prestar el servicio por parte del -
trabajador y el cese de la obligaci6n de pagar el salario, por
parte del patr6n, sin responsabilidad para ninguna de 1as dos -

partes que intervienen en la relaci6n de trabajo. 

Podemos señalar por tanto co~o características princ~ 

pales de la suspensi6n las siguientes: 

a) El cese de la prestaci6n del servicio. 

b) Como consecuencia de la consideraci6n anterior el
cese de la retribuci6n económica. Sin e~hargo 1as excepciones a 

esta caracteri:stica lo constituyen: 1os casos de maternidad y -

1as licencias que son otorgadas o concedidas a los trabajadores 
cuando se les asignan puestos sindicales. 

e) Co~c otra característica de esta instituci6n habr~ 

mos de considerar la continuación en 1os beneficios que otorga
el Instituto ~exicano del Seguro Social. 

d) La temporalidad también es considerada corno una e~ 
racter1stica ~ás, debido a que como de1 propio nombre se deriva 
las obligaciones de prestar el servicio y de pagar el salario -
s61o se van a suspender, por lo que dicha suspensi6n habrá de -
llegar a su conc1usi6n segan lo estudiaremos m§s adelante en e~ 

te mismo capítulo. 

e) Reserva de plaza al trabajador, como consecuencia-
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de la suspensi6n el trabajador tendrá derecho a conservar su -

plaza en tanto dure la circunstancia que motiv6 1a suspensión -

de la relación 1abora1. 

f) En algunos casos es considerada inclusive como c~

racter~stica de la suspensi6n la interrupci6n del concepto de -
1a antigüedad en la empres~. 

g) Fué necesario para seguridad de ambas partes, ta~

to la prestadora del servicio (trabajador) como el beneficiario 

de dicho servicio (patr6n) señalar en forrrB limitativa 1as ca~

sas que van a motivar la presencia de esta institución, por la

que para pretender encuadrar otra causal, seria necesario real~ 

zar un estudio mínimo para hacer la proposici6n de adici6n al -

articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo. 

h) La permanencia del contenido ~tico del contrato es 

considerada por Jos~ Dávalos como una ~ás de las consecuencias
de la suspensión. 

Debernos señalar que entre la suspensi6n y la interruE 

ci6n existe una marcada diferencia, por una parte 1a suspensi6n 

presume la continuidad de 1a re1aci6n laboral, dejando latente

el cumplimiento de las obligaciones laborales derivadas de 1a -

relaci6n; en cambio en la interrupción, aan cuando no existe 1a 

obligación de prestar el servicio, s! existe la ob1igaci6n de -

pagar el salario, como en los casos contemplados por los art!c~ 

los 63, 69, 74, 76, 170, fracci6n IV y 177 de la Ley, entre - -

otros. Que señalan que "Durante la jornada cont~nua de trabaja

se concederá al trabajador un descanso de media hora por lo m~

nos." ; "Por cada seis dias de trabajo disfrutará el trabajador 

de un d!a de descanso, por lo menos, con goce de salario !nt~-

gro." En cuanto al articulo 74 se refiere a los d!as de descan

so obligatorios expresamente reconocidos por la Ley, e1 art!c,Y

lo 76 referente a los per!odos vacacionales; las consideraci_2-

nes respecto de las madres trabajadoras en los casos de embar~

zo son expuestas en el art!culo 170; por lo que toca a los men2 

res trabajadores el art!culo 177 señala el reposo que habr&n de 
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disfrutar los ~isrnos durante la jornada de trabajo. 

a) Causas legales de suspensi6n de 1a re1aci6n de trabajo 

El articulo 42 de la Ley previene que: "Son causas de 

suspensi6n ter.??ora1 de las obligaciones de prestar e1 servicio

Y pagar el salario, sin responsabilidad para e1 trabajador y e1 

patr6n: 

I.- La enf~rmedad contagiosa del trabajador; 

II.- La incapacidad temporal ocasionada por un acc!-

dente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo1 

III.- La prisi6n preventiva del trabajador seguida de 

sentencia absolutoria. Si el trabajador obr6 en defensa de la -

persona o de los intereses del patr6nr tendrá ~ste la oblig~- -
ci6n de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aqué~ 

IV.- El arresto del trabajador; 

v.- El cumplimiento de los servicios y el desempeño -

de los cargos mencionados en el articulo 5 de la Constituci6n,

y el de las obligaciones consignadas en el articulo 3lr fracci6n 

III de 1a misma Constituci6n1 

VI.- La designaci6n de los trabajadores como represen 

tantes ante los organismos estata1esr Juntas de Conciliaci6n y

Arbitraje, Co~isiones Nacional y Regionales de los Salarios M~
nimos, Comisi6n Nacional para la Participaci6n de los Trabajad2 

res en las Utilidades de las Empresas y otras Semejantes1 y 

VII.- La falta de los documentos que exijan las Leyes 

y reglamentos, necesarios para la prestaci6n del servicio cua,!l
do sea imputable al trabajador." 

El art~culo 5 de la Constituci6n se refiere a la g~-
rant!a que co~sagra la libertad de trabajo a la vez que estab1~ 
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ce la base para que en 1a Ley se determine cua1es son las prof ~ 

siones que necesitan t~tu1o para su ejercicio. 

Y por su parte el art~culo 31 fracci6n 1IX del mismo

ordenamiento seña1a: 

"Son ob1igaciones de 1os Mexicanos: 

III.- Alistarse y servir en la Guardia Naciona1, con
forme a la Ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la 
independencia, el territorio, el honor, 1os derechos e inter~-

ses de la patria, as! como la tranquilidad y el orden interior; 

y" circunstancia que deberá acreditarse con la cartilla corre~

pondiente de haber prestado el servicio militar nacional. 

La suspensión del trabajador por el patr6n sin autor~ 

zaci6n de la Junta equivale a un despido injustificado. La su~

pensi6n como puede apreciarse por regla general se da en ate~-

ci6n a la persona del trabajador y por excepci6n del patr6n. 

b) La suspensi6n surte sus efectos 

La suspensi6n va a surtir sus efectos atendiendo a -

las diversas causas que la motiven y al efecto e1 art!cu1o 43 -
de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo establece: 

"La suspensi6n surtj_rá efectos: 

I.- En los casos de 1as fracciones I y II de1 art!c~

lo anter~or, desde la fecha en que e1 patr6n tenga conocimiento 

de 1a enfermedad contagiosa o de 1a en que se produzca la inc~
pacidad para el trabajo, hasta que termine el período fijado -

por el Instituto Mexicano del seguro Social o antes si desapar~ 

ce la incapacidad para e1 trabajo, sin que la suspensi6n pueda

exceder del t~rmino fijado en 1a Ley del Seguro Social para el

tratamiento de 1as enfermedades que no sean consecuencia de un

riesgo de trabajo; 
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II.- Tratándose de las fracciones III y IV, desde el

momento en que el trabajador acredite estar detenido a dispos~

ci6n de 1a autoridad judicial o administrativa, hasta 1a fecha

en que cause ejecutoria la sentencia que no lo absuelva, o te~

mine el arresto; 

III.- En los casos de las fracciones V y VI, desde la 

fecha en que deban prestarse los servicios o desempeñarse los -

cargos hasta por un período de seis años; y 

IV.- En el caso de la fracci6n VII, desde la fecha en 

que el patr6n tenga conocimiento del hecho, hasta por un per!2-

do de dos rneses." 

e) Causas convencionales de suspensí6n 

Además de las causas legales de suspensi6n, encontr~

mos tanto en los contratos colectivos como en los estatutos sin 

dica1es otras causas voluntarias o convencionales de suspensi6~ 

tales como: 

Permisos econ6micos: Se otorgan y conceden generalmen 

te sin goce de sueldo, por períodos relativamente cortos. 

Licencias: Se conceden a los trabajadores en atenci6n 

a sus actividades y con el objeto de que pueda desarrollar o r~ 

solver sus probables conflictos párticulares, el t~rrnino por e1-

que generalmente se otorgan es de un año y viene a ser una se~ 

raci6n transitoria, además interrumpen 1os derechos de antigü~

dad generados por el trabajador y pueden renunciarse siempre y

cuando no se afecten intereses de terceros. 

Licencias Sindicales: Se otorgan a la directiva sindá 

cal en atenci6n a sus funciones. 

Sanciones Sindicales: Es el sindicato mismo quien p~-
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de al patrón la suspensi6n del trabajador, por haber transgred~ 

do alguna de sus normas. 

d) Duraci6n de la suspensi6n 

Enf errnedad contagiosa 

Incapacidad temporal
(distinta de riesgo -
de trabajo) 

Prisi6n Preventiva.S~ 

tencia Absolutoria 
Arresto del Trabajador 

Cur.lplimiento de servicios 

Por falta de documentos 

Por embarazo 

Por sanciones reglamentarias 

Convencionales 

e) Terminaci6n de 1a suspensi6n 

Desde que el patr6n tenga

conocimiento y hasta e1 fin 

de1 perrodo fijado por e1-
IMSS o antes si des a parece. 

Acredite estar detenido ha~ 
ta 1a sentencia abso1ut2-
ria o cuando tez:m.ine e1 arresto. 

Desde la fecha en que d~-
ben prestarse hasta por un 
período de 6 años. 

Conocimiento de1 patr6n -
hasta 2 meses. 

6 semanas antes y 6 semanas
desput;s. 

5 d!as. 

Variab1e. Vo1untad de 1as
partes ... 

A1 efecto el articulo 45 de la ley de la materia señ~ 

1a: 
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"E1 trabajador deberá regresar a su trabajo: 

I~- En les casos de las fracciones I, II, IV y VII 

del artículo 42, al ara siguiente de la fecha en que termine 1a 

causa de la suspensi6n: y 

II.- En los c~sos de las fracciones III, V y VI del -

artículo 42, dentro de los quince aras siguientes a 1a termin~

ci6n de la causa de la suspensión." 

Debe regresar al trabajo al día siguiente de la fecha 

en que termine 1a causa de 1a suspensi6n cuando se trate de en
fermedad contagiosa, incapacidad temporal, arresto del trabaj~

dor o por falta de documentos. 

Dentro de los 15 d~as siguientes en los casos de: pri 

si6n preventiva del trabajador seguida de sentencia abso1utoria, 

desempeño de puestos a que se refiere el art!.culo 5 y 31 fracciOO 

III de la Constituci6n. 

La suspensi6n indefinida del trabajador se considera

como despido. 

En cuanto a las causas convencionales, e1 t~rmino p~

ra que regrese a trabajar es convencional 6 a los 8 días (aut~

máticamente, conc1uído e1 t~rrnino). 

2.- Rescisi6n 

En el Derecho Mexicano del Trabajo podemos contemplar 

que 1a re1aci6n de trabajo esta sujeta a mGltiples variantes, -

una de e11as como hemos podido observar lo es 1a suspensi6n C1:!,

yo estudio y aná1isis referimos en e1 cap~tulo anterior, ahora

pasaremos al estudio y exposici6n de otra de estas variantes y

que viene a ser la Rescisi6n. 
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Por 1a enorme importancia que reviste fu~ necesario -

que el legislador tomara en cuenta un sin n~mero de situaciones 

que en 1a vida diaria se presentaban y que no era posible sopo~ 

tar, se puCo percatar que en ocasiones resultaba responsable el 

trabajador y en otras el ~atr6n: al efecto quiso establecer, -

qu~ causas pod~an hacer imposible la continuaci6n de las rel~-

ciones de trabajo, considerando incluso ~a posibilidad de que -

aGn presentándose dichas situaciones ambos sujetos de la re1~-

ci6n de trabajo tuvieran la facultad de ejercitar o no la ac:ci61 

correspondiente, para lo cual les concedi6 un t~rmino no mayor
de treinta aras dentro del cual el trabajador o el patr6n en su 

caso pod~an dar por rescindida la rclaci6n laboral sin incurrir 

en responsabilidad alguna por su parte. 

Después de este breve razonamiento pasaremos a·exp2-

ner cuales son estas causas consideradas por el legislador, así 

como sus caracterrsticas y consecuencias. 

A1 respecto, partiendo de los conceptos del catedrát~ 

co Dr. Mario de la Cueva quien nos señala que: "La rescisi6n es 

la disoluci6n de las relaciones de trabajo, decretada por uno -

de sus sujetos, cuando el otro incump1e gravemente sus obligª-

ciones". 21 Vemos como la consecuencia mediata de esta figura 1o

es el rompimiento de las relaciones de trabajo mediante e1 eje~ 
cicio de 1a facultad por parte de uno de los sujetos de la re1~ 

ci6n 1abora1 que se halla en a1guno de los supuestos a que se -

refieren los artículos 47 y 51 de la Ley. 

Para N~stor de Buen Lozano " ••• se entiende por resc~

si6n el acto, a virtud del cual, uno qe los sujetos de la re1~

ci6n laboral da por terminada ~sta, de manera unilateral, inv2-
cando una causa grave de incumplimiento, imputable al otro suj~ 
to •. " 22 

Entre las características que presenta, encontramos--
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que para que pueda considerarse dicha causa como origen de una
rescisi6n es necesario que por lo menos se cumpla con los pres~ 
puestos mínimos siguientes: que se trate de " ••• un acto o una -

omisi6n •. :el incumplimiento resultante del acto u omisi6n debe-
ser Ue naturaleza grave ••.• y; de que pudo haberse • 2 J 

evitado.'' 

Toma en cuenta una situaci6n muy importante que es el 

hecho de considerar a la conducta en sus dos fases corno son el
acto o la omisi6n a trav~s de los cuales se pueden dar los s~-
puestos a que se refiere la Ley. 

Además la rescisi6n presenta ta.mbi~n como caracter1~
ticas fundamentales las siguientes: 

"I.- Es un acto unilateral; supone la conducta de uno 

s61o de los sujetos de la re1aci6n labora1. 

rr.- Es un acto potestativo; en el supuesto de una 
causa de rescisi6n de la relaci6n laboral, el sujeto a quien CQ. 

rresponde ese derecho, puede ejercitarlo o no; 

zrr.- Es un acto formal; se debe dar aviso por escr~
to de la fecha y causas de la rescisi6n, pero es una obligación 

impuesta a1 patr6n y no al trabajador, conforme a lo dispuesto
en 1os tres Gltimos párrafos del artículo 47." 2 ~ 

Dicha rescisi6n viene a interrumpir 1a re1aci6n 1ab~
ra1, atendiendo a la persona que la origina, podemos decir que
es relativa o absoluta, en los casos de despido quedará cond~-
cionada a que el trabajador ejercite una de las dos acciones a

que lo faculta la ley si decide ejercitar 1a acci6n de reinst~
laci6n y e1 laudo que se dicte es favorable habremos estado en
presencia de la rescisi6n relativa, si por el contrario el la~
do declara improcedente dicha acci6n entonces pasar~ a ser r~
c j. s i6n absoluta. 

Tambi~n hablaremos de rescisi6n absoluta en los casos 
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en que es el trabajador quien rescinde la re1aci6n de trabajo o 

bien cuando habiendo ejercitado e1 patr6n la rescisi6n de la r~ 

laci6n labora1, e1 trabajador ante la facultad de elegir entre

la reinstalaci6n o la indemnizaci6n se decide por ésta última. 

a) Causas justificadas de rescisión 

Derivan de un r~gimen doble: por una parte tenemos C2. 
mo causas justificadas de rescisi6n las expresamente señaladas -

en la Ley, como en el caso de las causas enumeradas en los art~ 

culos 47 hasta su fracción XIV y 51 hasta su fracci6n VIII i~-

c1usive y por otra parte hallamos como causas justificadas las

que 1a junta de Conciliaci6n y Arbitraje considera como an&12-

gas a las anteriormente señaladas por la Ley y que estima de la 

misma gravedad, atenta la facultad que se le concede por los a~ 

t!culos 47 fracción XV y 51 fracci6n IX. 

Se denota a todas luces la amplia visi6n del legisl~

dor al permitir que una autoridad laboral pueda establecer y d~ 

terminar, (sin olvidarse del cuadro enmarcado por 1a Ley) que,

otras causas, han de ser consideradas como análogas a las expr~ 

samente seña1adas en 1a Ley, que por su gravedad pueden hacer -

imposible la continuación de la relaci6n de trabajo, situaci6n

que atiende prirnordia1mente a conseguir e1 equilibrio y la ju~

ticia socia1, y que además resulta acertada en virtud de que al 

legislador 1e habría sido imposible enumerar todas y cada una -

de 1as causas que debian ser consideradas como causales de r~

cisi6n y es a trav~s de la práctica co~o se puede hacer un en
foque mayor de qu~ causas rea1mente deben ser consideradas como 

an~logas y graves que van a hacer imposible la prestaci6n del -

servicio. 

b) Causas de rescisi6n expresamente señaladas en la Ley sin re~ 

ponsabi1idad para e1 patrón 
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Al efecto en e1 artículo 47 encontramos a qu~ situ~-

ciones atiende esta figura procesa1 considerando las siguientes: 

"Son causas de rescisi6n de la re1aci6n de trabajo, -

sin responsabilidad para el patrón: 

I.- Engañarlo el trubajador e, en su caso, el sindic~ 

to que lo hubiere propuesto o recomendado con certificados fa~

sos o referencias en las que se atribuyan al trabajador capac~
dad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de resc~ 

si6n dejará de tener efecto despues de treinta dtas de prestar

sus servicios el trabajador;" 

Pode.mas observar en esta causal ~ue el supuesto cons~ 

derado lo es precisamente el engaño llevado a cabo por el trab~ 

jador o por el sindicato, al atribuirle cualidades de que care= 

ce, circunstancia que puede ser probada con las cartas de rec2-

mendaci6n, certificados, referencias, etc., al efecto la Ley -

concede la facultad potestativa de hacer valer esta causal y al 

efecto concede treinta d~as al patr6n para ejercitar ia acci6n

correspondiente de rescisi6n, los que se computarán a partir -

de1 momento en que el trabajador hava iniciado la prestaci6n -
de sus servicios. 

Por lo que hace a la fracción II del artrcu1o 47 de -

la Ley prevé lo siguiente: 

"II.- Incurrir el trabajador, Curante sus labores, en 

faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, -

injurias o malos tratamientos en contra del patr6n, sus famili~ 

res o del personal directivo o administrativo de la empresa o -

establecimiento, sa1vo que medie provocaci6n o que obre en d~-

fensa propia;" 

Dicha fracción reconoce que la causal debe presentarse 
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durante 1as horas de labores, esto es, durante la jornada de -

trabajo. Además para configurarse esta causa1 e1 prestador de1-

servicio debe incurrir en: faltas de probidad u honradez .. 

"En 1a ejecutoria dictada en e1 Amparo Directo 4453/55, 

citada por Ba1tasar Cavazos en su Ley Federa1 de1 Trabajo, tem~ 

tizada, 1a corte considera que la palabra probidad significa 

rectitud de ánímo, hombrJ:a de bien, integridad y honradez en e1 
obrar 11 2s (cabe aclarar que dicha Ley es comentada por él y no 

de ~1). En consecuencia estaremos en presencia de esta causa1 

cuando e1 trabajador se abstenga de proceder rectamente en las 

funciones que le hayan sido encomendadas, ". .. . con mengua de -

rectitud de ánimo, o sea apartarse de las ob1igaciones que se -

tienen a cargo, procediendo en contra de las mismas, dejando de 

hacer 1o que se tiene encomendado, o haciéndolo en contca .... " 26 

son un ejemplo de faltas de probidad por parte del trabajador -

entre otras las siguientes: el abandono del trabajo; la deslea~ 

tar; el dormirse durante 1a jornada de trabajo (salvo que se -

trate de jornada nocturna, seg6n lo ha estimado 1a Suprema Cor

te de Justicia de la Naci6n); checar 1a tarjeta de asistencia y 

ausentarse sin permiso; la falta de esmero en e1 cumplimiento -

del deber; etc. 

Por lo que se refiere a las consideraciones que se --

prevén sobre actos de violencia, amagos, injurias o malos tra

tamientos en contra del patr6n, sus familiares o del personal -

directivo o administrativo admite la excepción ~e cuando medie

provocaci6n o que se obre en defensa propia y obedece esta cau

sal a 1a inobservancia de las obligaciones consignadas incluso 

en e1 artrcu1o 134 de 1a Ley. 

Cabe aclarar que la vio1encia a que esta fracci6n se

refiere puede ser frsica o moral, los amagos ?Odemos entender-

los como sinónimo de amenaza, en cuanto a las injurias vienen a 

ser la intención do1osa que el trabajador en este supuesto pue-
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da tener de pa1abra o de obra y cuya realizaci6n Ce dicha con-

ducta implique una ofensa. 

Respecto de la causa estimada en la fracci6n III gue
al efecto señala: 

"III.- Cometer el trabajador contra alguno de sus co~ 
pañeros cualquiera de los actos enumerados en la f racci6n ant~
rior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del 
lugar en que se desempeñe el trabajo:" podemos decir que la mié 
ma s61o podrá hacerse valer siempre que se haya presentado en -
circunstancias en que no exista una relaci6n de supra a subord~ 

naci6n. 

"La realizaci6n del trabajo, en forma eficiente y "ºE 
mal, es la finalidad de toda empresa o negocio. Ahora bien, p~

ra que el trabajo se desempeñe en forma normal es precis~el o~ 
den o disciplina1 • 

Refiri~ndonos ahora al supuesto consignado en la - - -
fracci6n IV que al efecto señala como una más de las causas de
rescisi6n de la relaci6n de trabajo lo siguiente: 

"IV.- Cometer el trabajador fuera del servicio, con-
tr.a el patr6n, sus familiares o personal directivo o administr~ 
tivo, alguno de los actos a que se refiere la fracci6n II, si -
son de tal manera graves que hagan i.mposible el cumplimiento de 
la re1aci6n de trabajo." 

Es de hacer notar la gran trascendencia que puede r~

vestir una conducta contraria a Derecho, pero ahora fuera de -
servicio, en consecuencia se puede observar que el legislador -

contemplé el hecho Ce que la convivencia obrero-patronal puede
darse no s61o dentro Ce1 servicio, sino aan fuera de éste, y t~ 
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ner graves consecuenciasA 

En algunos casos la conducta indebida del trabajador

no puede dar lugar a esta causal, por ser la circunstancia noE

ma1 del trato entre éste y los sujetos a que se refiere la 

fracci6n rI (patr6n, fa.miliares del patr6n y personal directivo 

o administrativo). 

La fracci6n V del artículo 47 en cuesti6n establece: 

"V.- Ocasionar el trabajador, intencionalmente, pe~-

juicios materiales durante el desempeño de las labores o con m2 

tivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumen_-

tos, materias primas y demSs objetos relacionados con el trab~

jo¡" 

Se viene a configurar esta causal cuando los perju~-

cios materiales ocasionan una 1esi6n econ6mica para el patr5n.

Y no solo eso, sino que además la conducta del sujeto activo d~ 

be ser intencionada, circunstancia que al revés del Derecho Pe

nal debe ser probada por el patr6n atento lo dispuesto por el -

art~cu1o 18 de 1a Ley. 

En la fracción VI se prevé: 

"VI.- Ocasionar el trabajador los perjuicios de que -

habla la fracci6n anterior siempre que sean graves, sin dolo, -

pero con negligencia ta1, que ella sea la causa Gnica de1 pe~-

juicio;" 

Resa1tan la gravedad de 1os perjuicios que se deban a 

1a negligencia con 1a que haya actuado e1 trabajador, no siendo 

necesario que presente el elemento "intenci6n" por su parte, ya 

que debe responder por su falta de pericia, cuando ~sta sea la-
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causa Ce su contrataci6n. 

La fracci6n VII de1 art~cu1o 47 de 1a Ley seña1a: 

"VII. - Comprometer e1 trabajador, por su imprudencia

º descuido inexcusab1e, la seguridad del estab1ecimiento o de -

las personas que se encuentran en ~1;" 

Esta f racci6n contemp1a un supuesto más de impruderr-
cia o descuido como causal de rescisi6n, esto es la falta de -

cuidado con la que obre el trabajador en sus labores. A pesar -

de esto, la corte ha determinado que el patr6n tiene la oblig~
ci6n de indemnizar a sus trabajadores cuando ~stos sufran algún 
accidente de trabajo aún cuando obre con descuido. 

La fracci6n VIII estab1ece 1o siguiente: 

"VIII.- Cometer el trabajador actos inmorales en el -
establecimiento o lugar de trabajo:" 

Esta fracci6n prev~ una conducta ajena o distinta de

las buenas costwnbres, esto es, 1a forma de com~ortarse en SB-
ciedad que ha sido aceptada como buena o normal por los miembros 
que la integran, esta ca1if icaci6n ser§ dada por la Junta de -
Conciliaci6n y Arbitraje. 

En la fracci6n IX se prev~: 

"IX.- Revelar el trabajador 1os secretos de fabric_!:-
ci6n o dar a conocer asuntos de car~cter reservado, con perju~
cio de la empresa;" 

En esta fracci6n se prev6 la conducta de un trabaj~-
dor ajena a cump1ir con 1os fines de la empresa y en cambio en-
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caminada a 1esionar1a, 1o que puede suceder a1 dar a conocer 
1os informes que posea con re1aci6n a a1go o a a1guien. 

"X.- Tener e1 trabajador más de tres fal.tas de asi,!_-

tencia en un per~odo de treinta d~as, sin permiso del patr6n o
sin causa justificada;" 

Esta fracci6n tiene su origen en e1 perjuicio que --
en 1a producci6n o servicio puede ocasionar la no prestaci6n -
de1 servicio por parte del. trabajador, siempre que ~sta se deba 
a una causa injustificada. 

En 1a fracci6n XI se establece lo siguiente: 

"XI.- Desobedecer e1 trabajador al. patr6n o a sus r~
presentantes, sin causa justificada, siempre que se trate de1 -

trabajo contratado;" 

En esta fracci6n se establece que e1 trabajador solo
está ob1igado a obedecer cuando 1a orden se refiera al trabajo
contratado, lo cual no es obst~culo para que si lo desea obede~ 

ca alguna orden que no sea relacionada con 10 estrictamente pa~ 
tado. 

La fracci6n XII señala: 

"XII .. - Negarse el trabajador a adoptar las medidas -
preventivas o a seguir 1os procedimientos indicaOos para evitar 

accidentes o enfermedades;" 

Iltlplica una seg~ridad tanto para el trabajador como 
para e1 patr6n, estando el trabajador obligado a no propiciar 

condiciones inseguras y a no rea1izar prácticas inseguras .. 

.. XI.II.- Concurrir el trabajador a sus labores en est~ 
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do de embriaguez o bajo la influencia de algGn narc6tico o dr2-

ga enervante, salvo que, en éste Gltimo caso, exista prescripci6n 

m~dica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá P2_-

ner e1 hecho en conocimiento del patr6n y presentar la pre~- -

cripci6n suscrita por e1 médico;•• 

Se determina e1 estado frsico y ~ental del trabajador 

que debe ser óptimo. 

"XIV.- La sentencia ejecutoriada que imponga al trab~ 

jador una pena de prisi6n, que le impida el cumpli~iento de la-

relac i6n de trabajo;" y prevé la situaci6n del incumplimiento 

de la relaci6n de trabajo, ya que aGn existiendo una sentencia
ejecutoriada, si ésta permite el desempeño de las labores no s~ 

rá considerada como causal de rescisi6n. 

"XV. - Las análogas a las establecidas en las fracci_,Q

nes anteriores, de igual manera graves y de consecuencias sem~

jantes, en lo que al trabajo se refiere;" 

Esta fracci6n contempla la imposibilidad del legisl~

dor de prever todas y cada una de las situaciones que de hecho

van a afectar a la re1aci6n obrero-patronal y permite al órgano 

jurisdiccional calificar la gravedad del hecho o de la conducta, 

que va a hacer imposible la realización de las relaciones lab2_

rales en forma normal. 

"El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de -

la fecha y causa o causas de la rescisi6n. El aviso deberá~

cerse de1 conocimiento del trabajador, y en caso de que ~ste se 

negare a recibirlo, e1 patr6n dentro de los cinco d~as siguie~

tes a la fecha de la rescisi6n, deber~ hacerlo del conocimiento 

de la Junta respectiva, proporcionando a ésta el domicilio que

tenga registrado y solicitando su notificaci6n al trabajador.La 
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falta de aviso al trabajador o a la Junta, por sí sola bastar~

para considerar que el despido fu~ injustificado." 

En consecuencia se puede desprender del mencionado ªE 
t!culo que el despido se considera justificado cuando concurre

alguna de estas causas justas o motivos suficientes. 

Siendo entonces el despido según Mario de 1a Cueva, -
el acto por e1 cual el patr6n hace saber a1 trabajador que re~

cinde la re1aci6n de trabajo y que por lo tanto ya no deberá s~ 
guir prestando el servicio, dicha rescisión puede ser justa, c2 
mo en el caso en que se d~ alguna de las circunstancias o caus~ 

les previstas en el artículo analizado, pero puede darse el c~
so de que no tenga raz6n o causa justificada para e1 despido, -
siendo tan solo una manifestación de la voluntad unilateral del 
patr6n. 

" ••• El despido y la separación del trabajador son - -
actos anteriores a cualquier procedimiento ante las Juntas de -

Conciliaci6n y Arbitraje, actos unilaterales, realizados por -
cuenta y riesgo del trabajador o del patr6n, de tal manera que
cuando no pueden justificarse dan lugar a responsabilidad ••• "28 

El despido debe cumplir con ciertas formalidades como 
lo es la ob1igaci6n por parte del patr6n de dar a conocer por -
escrito a1 trabajador la causa o causas de1 despido. Teniendo -
ésto una doble finalidad, "por una parte, la existencia de una
constancia auténtica del despido; y por otra, que el trabajador 
tenga conocimiento de la causa o causas que podrá aducir e1 p~
trono para justificarlo, lo cual además, le permitirá preparar
su contradefensa ••• " 29 

De lo dispuesto por la fracci6n XX del artículo 123 -

de nuestra Carta Magna y de 1o dispuesto por el artículo 48 de-

77 



la Ley Federal del Trabajo podemos desprender el Derecho del -

trabajador a acudir ante las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje 

a exigir su reinstalaci6n o bien ~l pago de una indemnizaci6n -
que viene a ser la salvaguarda de la dignidad del trabajador por 
el despido, cuando éste sea injustificado, además podrá optar -

entre una y otra a su elección, y para el caso de que no se d~ 
muestre que el mencionado despido fué justificado, tendrá der~
cho a que se le cubra lo correspondiente a los salarios ca!dos

que no hubiese percibido desde la fecha del injustificado desp~ 

do y hasta e1 momento en que el patr6n dé cumpli~iento al laudo 
que emita la Junta correspondiente. 

Como toda regla general la reinstalaci6n tiene sus -
excepciones como en el caso de los trabajadores que tengan una

antigüedad menor de un año; si comprueba el patr6n que el trab~ 
jador está en contacto directo y permanente con ~l y la Junta -
estima que no es posible el desarrollo normal de la relaci6n de 
trabajo; en caso de que se trate de trabajadores de confianza;

º de trabajadores del servicio doméstico y cuando se trate de -
trabajadores eventua1es, en todos estos casos el patr6n quedará 
liberado de reinsta1ar a 1os trabajadores mediante e1 pago de -
la indemnizaci6n prevista en e1 artículo SO, estos casos de - -
excepci6n se encuentran contemplados por la Ley en su art!culo-
49. 

Cabe aclarar que 1os salarios vencidos vienen a ser -

aquellos que debi6 percibir el trabajador de haberse desarroll~ 
do norma1mente la relación de trabajo, cuando la misma haya s~
do interrumpida por causa imputable a1 patr6n, los que deberá -
cubrir como lo hemos señalado, desde la fecha en que el trabaj~ 
dor fue despedido o desde la fecha en que el trabajador se haya 
separado, concurriendo alguna de las causales previstas por el

art!culo 51 cuyo estudio realizaremos en el tema siguiente y -
hasta que se cumplimente el laudo que ordene la reinstalaci6n -
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o el pago de las indemnizaciones. 

Hemos visto en el p~rrafo último del articulo 47 que

la rescisi6n llevada a cabo por el patrón también conocida como 

despido debe cumplir con ciertas finalidades como lo es el avá_

so por escrito de la fecha y causas de la rescisi6n. Forma1idad 

que en los contratos de trabajo por tiempo indefinido cumple una 

doble finalidad. 

1.- La existencia de una constituci6n aut~ntica del -

despido. 

2.- Que el trabajador tenga conocimiento de la causa

º causas que podr§ aducir el patrono para justificar el hecho,

lo cual permitir~ al trabajador preparar su defensa. Teniendo -

el patr6n la carga de la prueba según la reforma procesal en v~ 

gor a partir del lo. de mayo de 1980. 

La falta de este aviso que debe dar el patr6n al tr~

bajador, implica por s! sola la consideración de que el despido 

fue injustificado, con lo que nuevamente se busca hacer just~-

cia a los trabajadores, lo que al aplicarse en arrnonta con e1 -

artícu1o 2 de la Ley, trae como consecuencia la realización de

la justicia social en las relaciones entre el trabajo y el cap~ 
ta1. 

Como hemos podido ver existen causas de rescisión i~

putables al trabajador o al patr6n. Cuando se d~ un supuesto i!!! 
putable al trabajador se habla de que existe un despido; por el 

contrario si 1a causa resulta imputable al patr6n se habla de -

un retiro. 

Para N~stor de Buen Lozano el despido "es un acto un~ 

lateral a virtud del cual el patr6n da por terminada la re1~-
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ci6n laboral invocando una causa grave de incumplimiento imput~ 

ble a1 trabajador .. " 3 º 

Para Mario de la Cueva el despido ha sido definido -
por la doctrina como "el acto por virtud de1 cual hace saber el. 

patrono al trabajador que rescinde o da por terminada la re1~-
ci6n de trabajo, por lo que, en consecuencia, queda separado -

de1 trabajo •• ~' 31 

Así. tenemos que: "El despido es el acto por el cual -
el patr6n le hace saber al trabajador que prescinde de sus seE
vicios; se equipara al despido la circunstancia de que el patr5n 

impida por cualquier medio que el empleado ejercite el derecho
que le otorga su contrato para desempeñar el trabajo, o que se-
rehuse a ministrarle el trabajo; ",, 

Como consecuencia del despido el trabajador podrá ej~ 
citar una de dos acciones en contra de su patr6n: 

a) La reinstalación; 6 

b) El pago de una indemnizaci6n 

Cualesquiera de estas acciones que ejercite, si pr~-
tende llegar hasta la conc1usi6n dc1 juicio y no se demuestra -
1a justificaci6n de1 despido, el trabajador tendrá derecho ad!:,
rnás a que se le haga pago de los salarios caídos que deberán c~ 

brirse desde que fu6 separado de1 trabajo y hasta que se cumpl~ 
mente e1 1audo condenatorio que dicte la Junta. 

e) Causas de rescisión expresamente señaladas en la Ley motiv~

das por el patr6n. 

La Ley Federal del Trabajo en vigor a partir de1 afio

de 1970 señala en su articulado específicamente en su arttculoSl 

80 



las causales que van a originar la rescisi6n de las relaciones

de trabajo motivadas por el patr6n y sin responsabilidad para -
el trabajador y al efecto establece: 

"Son causas de rcscisi6n de la relaci6n de trabajo, -
sin responsabilidad para el trabajador: 

1.-Engañar1o el patr6n, o en su caso, la agrupaci6n -
patronal al proponerle el trabajo, respecto de las condiciones
del mismo. Esta causa de rescisi6n dejar§ de tener efecto de~~
pués de treinta días de prestar sus servicios e1 trabajador;" 

Es una muestra más del affin por proteger a la clase 

trabajadora, ya que concede al trabajador la facultad de dar -
por rescindida la relación de trabajo cuando se le engaña re~-
pecto de las condiciones de trabajo bajo las cuales haya sido -
contratado, y por el principio de equidad hacia las partes co~

cede tambi~n un término no mayor de treinta aras para ejercitar 
la acci6n de rescisión con las correspondientes indemnizaciones 
a que se refiere el artículo SO de la Ley. 

La fracción II del artículo 51 de la Ley laborai est~ 
blece: 

"II.- 'Incurrir el patr6n, sus familiares o su per9:>J,la1 
directivo o adm~nistrativo, dentro del servicio, en faltas de -
probidad u honradez, actos de vio1encia, amenazas, injurias, m~ 

los tratamientos u otros aná1ogos, en contra de1 trabajador, -
c6nyuge, padres, hijos o hermanos;" 

La conducta que habrán de llevar a cabo e1 patr6n, -

sus familiares o su personal directivo o administrativo en con

tra del trabajador, segan esta fracci6n deberá efectuarse de~-
tro de las horas de labores que como hemos visto viene a ser --
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dentro de la jornada de trabajo. La falta de probidad tambi~n-

fu~ definida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y c2 
mo hemos visto señala que es "rectitud de ánimo, hombrS:a de - -
bien, integridad y honradez en el obrar. 11 En consecuencia cua_!!.
do el patrón se aparta de sus obligaciones, y procede en contra 

de las mismas puede incurrir en esta causal. Son ejemplo de fa~ 
tas de probidad por parte del patr6n entre otros los siguientes: 

obligar al trabajador a realizar actividades distintas de las -
contratadas; mandar a descansar al trabajador por haber llegado 

tarde sin darle el escrito correspondiente o bien cuan~o no e~
té prevista esta circunstancia en las normas de trabajo; no peE 
rnitir al trabajador checar la tarjeta de asistencia; obligarlo

ª firmar escritos en blanco; etc. 

La violencia corno hemos visto puede ser física o m~-

ral, entendiendo por amagos un sin6nimo de amenaza, as! como d~ 
hemos entender las injurias como la intenci6n dolosa del patr6n 
hacia el trabajador. sus padres, hijos o hermanos de1 propio -

trabajador, que además viene a constituir una ofensa. 

"III.- Incurrir el patr6n, sus familiares o trabajad2 
res. fuera del servicio, en los actos a que se refiere la fras

ci6n anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible
el cumplimiento de la relaci6n de trabajo;•• 

De lo expuesto en las fracciones II y III del art!c~
lo 51 de la Ley podernos observar que el legislador se preocup6-
por abarcar tanto los momentos en que el trabajador está a di~

posición del patr6n como aquellos en que se encuentre fuera de

servicio lo cual viene a ser una medida acertada, ya que 1a pr~ 
tecci6n de la Ley hacia el trabajador debe ser en todo momento
en que por cualquier circunstancia pueda haber contacto entre -

el patr6n y e1 trabajador. 

"IV.- Reducir el patrón el. salario a1 trabajador;" 
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La Ley señala 1os derechos m~nirnos que el trabajador

debe percibir, toma en cuenta 1os logros que e1 trabajador haya 

po¿ido aicanzar, por eso es que habi~ndose establecido las co~

diciones de trabajo éstas no podrSn variarse en perjuicio de1 -

trabajador quien, además es obvio que ya habrá organizado su s~ 
tuaci6n econ6mica atendiendo a la base ro~nima que constituye -

precisamente e1 pago de su salario, mismo que al verse reducido 

disminuir!a su capacidad econ6mica y en consecuencia su esfera

jur~dico económica. 

"V.- No recibir el salario correspondiente en la f~-
cha o ].ugar convenidos o acostumbrados;" 

Viene a ser una situaci6n más que la Ley prevé, le 

puede ocasionar al trabajador perjuicios, que no tiene necesidad. 

de afrontar ca¡no es la inseguridad econ6mica por e1 incump1~- -

miento nuevamente de las condiciones de trabajo, por parte del

patr6n, ya que el trabajador en este supuesto se ver~a precis~

do a pedir prestado, 1o que seria una enorme desventaja para é~ 

que se acentuaría aGn r:i..<ls al percibir su salario. Además el tr~ 

b.:i.j ador, incluso antes de percibir su salario,. general.mente ya 1o 

tiene destinado para hacer frente a sus diversas necesidades o

situaciones que se le presentan. 

"VI.- Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el 

patr6n, en sus herramientas o útiles de trabajo~" 

Resulta notorio que cuando se presenta esta causal no

puede pensarse que la relaci6n de trabajo pueda ser normal, en

consecuencia, e~istiendo ya el dolo o la intenci6n de causar -

perjuicios por parte del patr6n hacia el trabajador, es neces.!!

rio dar por rescindida la relaci6n laboral y en virtud de la -
causal procede se condene al patrón al pago de una indemnizaci.6n 

acorde con la prestaci6n de1 servicio de que se trate, de co~--
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formidad con lo dispuesto por el artículo SO de la Ley. 

nvII.- La existencia de un peligro grave para la se~ 

ridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por car~-

cer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se 

cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las Leyes e~ 

tablezcan;" 

A ninguna persona se le puede obligar a desempeñar a~ 

g6n servicio, cuando no se reanan las condiciones mínimas de h~ 

gicne y seguridnd. 

"VIII.- Comprometer el patr6n# con su imprudencia o -

descuido inexcusables, la seguridad del establecimiento o de -

las personas que se encuentren en él; y" 

Cuando el pntr6n se conduzca con falta de cuidado y -

con ello disminuya la seguridad en el trabajo# el prestador del 

servicio, queda f~cultado para ejercitar la acci6n de rescisión, 

en virtud de que si ~l no se protege a sS:: mismo dif.S:ci1mente e1 

patr6n lo hará, ya que generalmente la política industria1 ---

es el "hacer m~s con menos." 

ºIX.- Las a.J}~logas a 1as establecidas en 1as fracci_Q

nes anteriores, de igual manera graves y de consecuencias sem~
jantes en lo que al tril.bnjo se rcfiere.n 

Al ·igual que en la fracci6n XV del art.S::culo 47 de 1a

Ley, esta fracci6n resulta acertada por cuanto que el 1egis1~-

dor no puede ser omnisapiente, y prever todos los hechos que se 

producen en la vida de las relaciones de trabajo, por lo que d~ 

ja la puerta abierta permitiendo que sea el Juzgador quien con

la experiencia que va adquiriendo obtenga los elementos que a -

su juicio reGnen los siguientes requisitos: 
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a) Que sean análogos con los expresamente señalados -

en 1a Ley. 

b) De naturaleza grave que implique e1 incumplimiento 

grave, de una obligaci6n principal. 

e) De consecuencias semejantes a las que producir~an

las causas de rescisi6n expresamente señaladas en 1a Ley~ 

As~ tenemos que la rescisi6n de la re1aci6n laboral 

es el retiro que hace el trabajador en virtud de una falta gr~

ve realizada por el patr6n. 

••El retiro puede considerarse en sentido estricto c2-

~o un acto jur!dico1 unilateral y consensual, que tiene como -

con.secuencia la tcrminaci6n de la relacicSn laboral, por parte -

del trabajador1 por causa imputable al patrón." 13 

Las acciOnes derivadas del retiro lo son el ejercicio 

de la acci6n de rescisi6n y el exigir una indemni~ac~án, atento 

lo d i.spuestc por los artfculos 52 y 50 de la Ley Federal. del 

Trabajo y al efecto el artícu1o SO de la Ley en cita señala: 

"Las indemnizaciones a que se refiere el artículo an

terior consistir~n: 

r.- Si la relaci6n de trabajo fuere por tiempo deteE

minado menor de un año 1 en una cantidad igual al importe de los 

s~larios de la mitad del tiempo de servicios prestados, si exc~ 

diera de un año, en una cantidad igual al importe de los sal~-

rios de seis meses por el primer año y de veinte días por cada

uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus serv~

cios; 

II.- Si la relaci6n de trabajo .fuere por tiempo ind~

terrninado~ la indemnizaci6n consistir~ en veinte días de sal~--
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rio por cada uno de los años de servicios prestados; y 

III.- Además de 1as indemnizaciones a que se refieren 

las fracciones anteriores, en el importe de tres meses de sal~

rio y en e1 de los salarios vencidos desde 1a fecha del despido 
hasta que se paguen las indemnizaciones .. " 

3 .. - Terminaci6n 

Hemos realizado un estudio acerca de las principales

figuras que van a afectar de una forma u otra la relaci6n de -

trabajo, por lo que no podr!amos concluir el estudio de estas -
figuras, sin antes analizar una de las formas más comunes de 
dar por concluida la relaci6n obrero-patronal, nos referimos 

sin duda a la "terrninaci6n" de las rcl~ciones de trabajo. 

"La tenninaci6n es una forma normal de extinguir los

Derechos y Obligaciones pactados. La rescisión es una forma p~
·tol6gica, ya que implica siempre el incumplimiento de alguna de 
1as partes."3 ~ Lo anterior se desprende de lo señalado por el -

artfculo 46 de la Ley ""El trabajador o el patrón podrán rcsci.!?_

dir en cualquier tiempo la relaci6n de trabajo, por causa justl:_ 
ficada, sin incurrir t:n ~esponsabilidad."' En tanto que la te.rm_! 
naci6n de las relaciones laborales obedece en estricto derecho

ª circunstancias co~pletamente diferentes de las que de pres~
tarse originan siempre una sanción para quien resulta respons~

ble, o bien de aquellas que sólo dejan latentes los derechos y

obligaciones de ambas partes, bajo las condiciones y modalidj!-

des que ya hemos estudiado. 

a) Causas de terrninaci6n de las relaciones individuales de tr~
bajo, expresamente contempladas ·en la Ley 

Podernos dividirlas en dos categor~as, en primer lugar 
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tenemos los casos originados por el mutuo consentimiento o ªC\leE 

do de voluntades, como sabemos para que se dé el consentimiento 

se requiere que haya un ofrecimiento y una aceptaci6n, en otras 

palabras se requiere que se haga una proposición y que dicha -

proposición sea aceptada, en el instante mismo en que es acept~ 
da se configura el consentimiento. Y en un segundo lugar o s~-

gunda categoria encontramos las circunstancias ajenas a 1a v2-

luntad tanto del trabajador como del patrón, que hacen impos~-

ble la continuaci6n de la relaci6n de trabajo. 

La Ley reglamentaria del Apartado "A" del artí:culo 123 

de nuestra Constitución señala en su artículo 53 lo siguiente: 

"Son causas de terminaci6n de las relaciones de trab~ 

jo: 

I.- El mutuo consentimiento de las partes;" 

En su origen esta fracci6n encontr6 enorme apoyo deb_!. 

do a que inclusive en la propia Carta Magna se prev6 que nadie

podrS ser obligado a realizar al.gun.:t. actividad en contra de su

voluntad, salvo en los casos expresamente previstos por la Ley. 

La Legis1aci6n Laboral en sus artículos 40 y 32 reafirman este

principio al señalar que: "Los trabajadores en ningún caso est~ 

rán obligados a prestar sus servicios por más de una año." y -

"El incump1imiento de las normas de trabajo por lo que respecta 

al trabajador s61o da lugar a su responsabilidad civil, sin que 

en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. 11 re~

pectivamente. 

En consecuencia de lo anterior a través de este post~ 

lado se pretende una vez mfis brindar protecci6n a la persona -

del trabajador quien de considerarlo conveniente puede dar por

terminada 1a relaci6n de trabajo con 1as consecuencias que en -

los artículos ya indicados se consignan. 
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Como vemos en principio la finalidad que se persigue

con esta fracci6n es loable, tiende a brindar mayor apoyo a 1a

clase trabajadora, sin embargo no podemos olvidar que en 1a r~

laci6n de trabajo intervienen dos partes, y por el lado patr2-

nal en 1a práctica se ha viciado el prop6sito que de protecci6n 

se buscaba dar al trabajador y en lugar de que le sirva de ap2-

yo, con el ingenio demostrado por el patrón se ha convertido e~ 

ta fracción en un arma de doble filo, debido a que si por sue~

te llega a prestar sus servicios el trabajador en beneficio de

un patr6n conciente, la fracción I del artículo 53 encontrar~ -

respaldo, obediencia y acato que se le debe, esto e~ el objet~

vo perseguido, habrá alcanzado el fin para el cual fué creada.

Por el contrario, si en lugar de ésto el trabajador llega a l~

borar al servicio y beneficio de un patr6n que antepone su pr2-

vecho personal, y sus prop6sitos de lucro desmedido al trabaj~

dor, éste se encontrar~ completamente indefenso debido a que la 

fracci6n I del multicitado artículo 53 de la Ley verá truncada

la finalidad con la cual fué crc~da y se convertirá en el medio 

ideal para dar por terminada la relaci6n de trabajo en forma -

unilateral y caprichosa al entero arbitrio del patr6n. Tal es -

el caso de las empresas que como condición para darles trabajo

ª los prestadores de servicio, obligan a éstos a firmar papeles 

en blanco o bien su renuncia respectiva a la cual siempre o en

la generalidad de los casos le falta la fecha, misma que es ut~ 

lizada en provecho del patr6n quien encuentra en este tipo de 

arbitrariedades una forma m~~ de presionar al trabajador para -

que éste cumpla su voluntad como a él le parezca, teniendo el -

trabajador siempre la amenaza latente de ser separado de su C!!!

p1eo simulando que se trata de una renuncia voluntaria por pa~

te del trabajador, cuando en realidad se oculta un despido en -

el mayor de los casos completamente injustificadoe 

Generalmente cuando ~sto sucede, al trabajador no le
cubren las prestaciones que de acuerdo a su 1iquidaci6n por d~-
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recho le corresponden. 

Como estos casos podriamos citar un sinnWnero de s~ 

tuaciones que en la vida diaria dentro de la gama tan amplia y
sof i sticada que componen 1as relaciones laborales se presentan. 

Como hemos visto1 esta causa de terminaci6n1 implica

la renuncia del trabajador a su empleo y la conformidad por pa~ 

te de1 patr6n con tal renuncia. Pero se da el caso, como lo h~

mos apuntado, de que muchas veces las mencionadas renuncias son 

en realidad despidos injustiT.icados que obedecen a que el trab~ 

jador viéndose presionado de muy diversas formas tiene que fiE

mar tales renuncias, sin recibir a cambio prestaci6n o 1iquid~

ci6n alguna. 

Como ejemplo de este tipo de presiones, podemos señ~

lar los casos en que se le imputan al trabajador hechos deli~ -

tuosos que generalmente son previamente conf cccionados o prep~

rados para que aparezca como responsable de los mismos el trab~ 

jador; en estos casos, 1o que el patr6n hace, es presionar a1 -

trabajador dándole a escoger entre: la firma de su renuncia, o

el ejercicio de la acci6n penal en su contra. Resulta difícil -

la impugnaci6n de estos documentos ya que poseen la presunci6n

de que fueron firmados por el trabajador sin presi6n alguna. -

Por 1o que la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha establ~ 

cido el criterio de que corresponde al trabajador la carga de -

la prueba en los casos en que afirme que fue obligado a renu~ -

ciar. Esta medida viene a restablecer, aunque de manera muy e~

casa, la pretendida protecci6n al trabajador debido a que resu~ 

ta pr&cticamente imposible poder comprobar dicha maniobra. 

Por lo que se refiere a la fracci6n II tenemos que s~ 

ñalar que es causa de terminaci6n de las relaciones de trabajo: 
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"II.-La muerte del. trabajador; .. 

La fracci6n en cuesti6n no deja lugar a dudas sobre -

l.a naturaleza de dicha causal, ya que como recordaremos en el -
art~culo 8 de la Ley de la materia, se señala que= "Trabajador
es la persona fisica que presta a otra, f.:í.sica o moral, un tr~

bajo personal subordinado." Y en e'l artículo 20 de la Ley, e.!!-

contramos nuevillnente e 1 elemento personal. cu3I"do dispone: "Se- -

entiende por relaci6n de trabajo, cualquiera que sea el acto -
que le d~ origen, la prestaci6n de un trabajo personal subord~-
nado .... 11 

La terminaci6n de la relaci6n de trabajo en base a e~ 

ta causal no deja exento al patr6n de cumplir con la obligaci6n 

de hacer la liquidaci6n correspondiente en los términos de lo -

dispuesto por el artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo, -
que al efecto señal.a: "Los beneficiarios del trabajador fallec~ 
do tendrán derecho a percibir las prestaciones e indcmnizaci2 -
nes pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar-

1.os juicios, sin nec~sidad de juicio sucesorio". 

nIII ... -La terminación de la obra. o vcnCi...'nicnto del téE_ 

mino o inversi6n del capital. de conformidad con los artícu1os-
361 37 y 38*'; mismos que como lo hemos señalado anteriormente.
se refieren a que s6lo podrá contratarse los servicios del tr~

bajador para una obra determinada cuando así lo exija su natur~ 
1eza; de un tiempo determinado: cuando lo exija su naturaleza,
se substituya a un trabajador temporalmente o cuando lo determ~ 

ne la Ley¡ y, por último, tenernos que para la explotaci6n de mi_ 

nas carentes de minerales costeables o bien cuando se pretenda
restaurar 1as minas abandonadas o paralizadas se puede contr~ -
tar 1os servicios de los trabajadores por tiempo u obra determ!. 

nada o para la inversi6n del capitai determinado, respectivameE 
te. Estos casos, como ya lo hemos visto, constituyen 1as exceE-
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cienes a 1a regla general de tiempo indefinido como duraci6n de 

las relaciones de trabajo. 

"IV. - La incapacidad f !sica y mental o inhabilidad m!!, 

nifiesta de1 trabajador, que haga imposible la prestaci6n del -

trabajOj y " 

Las situaciones previstas en esta fracci6n deben ser

consideradas de forma especia1, toda vez que si bien es cierto

que el patrón no puede estar obligado siempre a continuar la r~ 

laci6n de trabajo cuando el trabajador se encuentra imposibil~

tado para desarrollar la actividad que para cumplir su trabajo

se requiere, tar.ibi~n es cierto que cuando dicha incapacidad pr2 

viene de un riesgo de trabajo se deben aplicar las normas rel~

cionadas con tales situaciones, como se puede apreciar en nue~
tra legislaci6n laboral que fué una de 1as primeras en el mundo, 

se contienen disposiciones en un capitulo especial que van a d..!: 

terminar cuándo y qué puede ser considerado como riesgo de tr~

bajo y al efecto en el artículo 473 se seña1a: 

"Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades 

a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con mot~

vo de1 trabajo." y para no dejar lugar a duda sobre que puede -

y debe considerarse por accidente de trabajo y enfermedad de -

trabajo, en e1 art~culo 474 de la Ley Federal del Trabajo señ~-
1a: "Accidente de trabajo es toda lesi6n orgánica o perturb~-

ci6n funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida -

repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cua1e~-

quiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste. 

Quedan inclu!dos en 1a def inici6n anterior los acc~-

dentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directame~ 

te de su domicilio al lugar de1 trabajo y de ~ste a aqu~l." Nu~ 

vamente y pasando a ser de 1as pioneras en este aspecto, nuestra 
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Ley Laboral busca proteger a la clase trabajadora de las even-

tualidadeG a que esta expuesta, y pasando a ser complemento de

la misma, la Ley del IMSS brinda los elementos necesarios para

dar debido cumplimiento a la preocupaci6n de brindar apoyo al -
elemento humano que interviene en el proceso de producci6n de -

bienes o servicios y con ello en el desarrollo del propio país_ 

Y en el artrculo 475 del mismo ordenamiento legal invocado est~ 

blece: "Enfermedad de trabajo es todo estado pato16gico deriv~

do de la acci6n continuada de una causa que tenga su origen o -

motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea

obligado a prestar sus servicios." dis!>oniendo ade~tis en el a_E

t:í.culo 476 lo siguiente: "Ser~n consideradas en todo caso c:nfeE. 

medades de trabajo las consignildas en la tabla del artículo 513: 

En la que se hace una lista bastante sofisticada y abundante de 

cuáles estados pato16gicos deberán ser considerados coMo cnf e~

medades de trabajo, por lo que les serán aplicadas tanto las -

disposiciones especiales de la Ley Federal del Trabajo corno las 

de la Ley del S_eguro Social que tienden a proteger de distintas 

formas y a trav~s de un sinneírnero de medios al trabajador y a -

su familia, otorgándoles servicios y prestaciones diversos t~-

les co~o atenci6n rr.~dica, pensiones, indemnizaciones, incapac~

dades, permisos, licencias, etc. 

Resulta de tal manera importante lo consignado en el

art~culo 499 de la Ley Laboral por la marcada protecci6n que -

brinda al trabajador al establecer que si a un trabajador víct~ 

ma de un riesgo de trabajo le es imposible desempeñar su activ~ 

dad. pero puede desarrollar alguna otra, el patr6n quedará obl.!_ 

gado a proporcionárselo, cuando así se prev~ en el contrato c~

lectivo de trabajo, por lo que la misma viene a ser una exceE-

ci6n a esta causal de terminaci6n de las relaciones de trabajo. 

Además por lo que hace a los riesgos no profes1onales 

el art~culo 54 de la Ley señala: "En el caso de la fracci6n IV-
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del artículo anterior, si la incapacidad proviene de un riesgo

no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague
un mes de salario y doce días por cada año de servicios, de COE 
formidad con lo dispuesto en el articulo 162, o de ser posible, 
si asr lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible 

con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que -
le correspondan de conformidad con las leyes .. " 

Y en la fracci6n V del art!culo 53 se establece como
causa de terminaci6n: 

"V .. - Los casos a que se refiere el artículo 434 .. " que

como se indica en la nueva Ley Federal del Trabajo Tematizada y 

Sistematizada por Baltasar Cavazos Flores y otros, d~cima terc~
ra edici6n, se refieren a que "al discutirse la Iniciativa de -
Ley ante la Cillnara de Diputados se adicion6 este precepto con -
la fracci6n V, relativa a la fuerza mayor, el caso fortuito no
i.mputable al patr6n, la incosteabilidad de la explotaci6n, el -

agotamiento de la materia prima, la quiebra o cierre total de -
la negociaci6n. 

En algunos casos, la muerte del patr6n puede ser ca~
sa de terminaci6n de la relaci6n laboral .. " 

En todo caso cuando el patr6n da por terminada la r~

laci6n laboral, es a él a quien corresponde probar en el juicio 
correspondiente las causas de terminaci6n y en caso contrario -
se le condenar~ a pagar al trabajador las indemnizaciones pr~-
vistas en el artículo 48 o bien la reinstalaci6n a que el mismo 
ordenamiento se refiere según sea la acci6n ejercitada por el -
trabajador. 

b) La jubi1aci6n 

Es una figura de derecho laboral que en la Ley no se-
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haya consignada, pero que es producto de 1a conquista lograda a 
trav~s de 1os sindicatos quienes en algunos contratos colect~-
vos de trabajo incluyen 1a regu1aci6n de esta figura. Los serv~ 

dores de los poderes de la Uni6n as~ como del Distrito Federal
han alcanzado este beneficio. Que la corte dcspu~s de varias r~ 
soluciones contradictorias por fin ha llegado a establecer J~-

risprudencia en el sentido de considerar esta figura como causa 
de terminaci6n de la relaci6n laboral, en virtud de su natural~ 
za y consecuencias jur!dicasª 

c) Necesidad de adicionar el articulo 53 en su fracci6n I con -
las palabras "expreso ante autoridad cor.-ipetente" 

Las Huelgas de Cananea y Rio Blanco como lo hemos vi~ 

to influyeron para que le fueran reconocidos al trabajador a1g~ 
nos de sus derechos, sin embargo y como continuaron los abusos
y las arbitrariedades en contra de la clase trabajadora y cam~~ 

sina 1 tuvo lugar el gran movimiento masivo que conocemos como -
"La Revoluci6n Mexicana", dispuestos a edificar bases más hum~
nas y más sólidas durante el gobierno de Francisco I. Madero, -
se hizo indispensab1e que se crearan Instituciones y Leyes que

tendieran a brindar protecci6n a la clase trabajadora para e1 -
efecto de que ésta pudiera enfrentar a1 patr6n en un medio más
equi tativo y en un mejor plano que si bien no lo mantendrra en
igualdad de condiciones, al menos le ofrecia un mejor punto de
apoyo para defender sus derechos. 

Con la Revo1uci6n Constitucionalista se crea todo un
sistema jurídico para regular las relaciones obrero-patronales
que va a revolucionar la actividad productiva en nuestro pa~s,
ya que confiere al trabajador derechos que antes no podra di~--
frutar 1 situación que va a motivar 1a unión ?e los trabajad~-
res y como consecuencia e1 surgimiento de grupos de defensa de

los derechos e intereses obreros. A pesar de todo, aún no podía 
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decirse que el trabajador tenía fuerza suficiente para hacer v~ 

ler sus derechos. 

Fu~ necesario por lo tanto que en la Carta Magna se -

consignaran en el artículo 123 principalmente, los derechos m~

nimos que en favor de 1os trabajadores debían ser cumplidos por 

parte de los patrones y en dos apartados quedaron consignados -

los mismos. 

Viendo que era por tanto absolutamente necesaria la 

protecci6n que el Estado debía brindar al trabajador para que 

~ste se enfrentara en un plano más igualitario al patr6n, se -

consider6 despu~s de múltiples estudios y consideraciones que -

ya era tiempo de federalizar la materia laboralr considerando -

que de esta manera scr~a más fácil apoyar y crear normas prote~ 

toras para los trabajadores. 

Fu~ hasta 1970 en que se modific6 la Ley Federal del

Trabajor teniendo ya un cOrnulo enorme de expericnciar para h~-

cer las adiciones, derogaciones y abrogaciones que pudieran cu~ 

plir con las finalidades primordiales y de inter~s social que -

deb~a prever la Ley en favor de la clase trabajadora. 

En atenci6n a los intereses tutelados por el Oerecho
del Trabajo, fu~ que 11eg6 a considerarse como el Derecho de la 

Clase Trabajadorar consagrando un mfnirno de Derechos que en t2-

da actividad que interviene en el proceso de producci6n de bi~

nes y servicios deben observarser por lo que encontr~ndose el -
Derecho de Trabajo dentro del marco que corresponde al Derecho

Social es por lo que las normas que contiene en favor del trab~

jador se consideran como el mínimo de garantías sociales~ 

Además de que con el objeto de proteger al trabajador 

frente al patr6n se advirti6 que resultaba indispensabler para-
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evitar los abusos y arbitrariedades por parte dc1 patr6n hacia 

el prestador del servicio, crear una serie ~e disposiciones -

que impidieran que el trabajador sufriera una vez m&s los c!!_-

prichos del patr6n, y por medio de estas dizposiciones se 12-

gr6 que el patr6n se viera obligado a cumplir todas y cada una 

de las normas que en la Ley Federal del Trabajo se estableci~

ron, por 1o que en el caso en que el patrón hiciera renunciar

al trabajador a alguno de los derechos que en la misma se co~

tienen, se tendría por no asentada u otorgada dicha renuncia,

en atenci6n a1 principio de Irrenunciabilidad que señala la -

Ley. 

En la actualidad el fin u objetivo que se pretendi6-

proteger y tutelar ha sido desvirtuado, ya que aquella fracciál 

que en sus orígenes pretend~a cumplir con una 1abor social n2-

ble y protectora de la clase trabajadora es utilizada por los

patrones de la manera más ru!n y provechosa para ellos, la han 

hecho el instrumento por el cual ejercen presi6n sobre la cl~

se trabajadoraª 

Como ejemplo de lo anterior y como lo hemos indicado, 

podemos señalar el caso de l~s empresas que en e1 momento de -
la contrataci6n obligan al trabajador a que aunada a la firma

de1 contrato, firmen una hoja en blanco como requisito para -

otorgarles la plaza, misma que en el rnomerito en que tienen a~

gtin conflicto con el trabajador, es llenada en la forma y t~E

minos que mejor convienen a los intereses de la empresa. 

O el caso de las empresas que en el momento de la -
contrataci6n hacen que el trabajador firme conjuntamente con -

el contrato de trabajo (o aan sin la firma de éste)- su renun-

cia a la que se abstienen por el momento, de ponerle fecha, -

con el prop6sito en primer lugar, de mantener al trabajador S,2 

metido por la amenaza que representa esta firma de su renuncia 
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y en segundo lugar, para utilizarla con la· fecha que mejor con

viene anotar, con posterioridad. 

Las situaciones anteriOres se deben precisamente a -

que 1a Ley pretende ser justa, pero el ser humano busca evadir 

siempre aquello que le disminuya sus ganancias y evadir asimis

mo sus responsabilidades y encuentra en esta forma la salida a 

las mismas. 

La solución que posiblemente obligue a disminuir es-

tos abusos lo es la adici6n que planteo al articulo 53 fracci6n 

I, (esto es "El mutuo consentimiento de las partes expreso an
te autoridad competente") ya que es éste el medio mt(s adecuado 

para dar debido cumplimiento a los principales fines que la Ley 

Federal del Trabajo contempla en sus disposiciones contenidas -

en los artrculos 5, 33 y 2 entre otros, por lo que de obligarse 

al patr6n a presentarse ante las autoridades laborales encontr~ 

rra una mayor seguridad en su es~era jurídica, y a la vez, el -

trabajador se hallaría asesorado para que al mismo tiempo que -

presenta la renuncia se proceda a su liquidaci6n conforme a de

recho. 

Siendo como es la Ley un sistema jurrdico, éste debe 

ser equitativo para ambas partes y precisamente con la protec-

ci6n que la misma brinda en favor de 1os trabajadores, se logra 

un principio de equidad procesal, por lo que con la adición al 

mencionado precepto podría pensarse que el patrón quedaría ind~ 

fenso en el caso de que el trabajador se negara a presentarse -

ante la autoridad laborar a ratificar su renuncia, sin embargo, 

la solución a esta situación ser~a el hecho de que el patr6n -

puede ejercitar la ~escisi6n de 1a relaci6n laboral por la cau
sal de mas de tres faltas sin causa justificada a que se refie

re la fracci6n X del artículo 47 de la Ley. 
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CAPITULO IV 

ARTICULO 5 Y. EL ARTICULO 53 FRACCION I DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO~ 

1.- Fina1idades de1 Art!cu1o 5 de la 
Ley Federa1 de1 Trabajo. 

2.- Ob1igaciones que Consigna. 

3.- Cump1imiento de 1as Fina1idades de1 

Artículo 5 en 1a Fracci6n I de1 Ar
t!cu1o 53 de la Ley Federal del Tr~ 
bajo. 



1.-Finalidades del Art!culo 5 de la Ley Federal del Trabajo. 

Antes de entrar al estudio de las finalidades consig 

nadas en el artículo 5 de 1a Ley, señalaremos cual es la pri~

cipal finalidad del Derecho del Trabajo, al efecto el legisl~

dor siguiendo los lineamentos señalados a trav6s de la hist2 -

ria, en e1 artículo 2 de la Ley de la materia, seña16 que 1o -
es el " •••• conseguir el equi1ibrio y la justicia social en las 

relaciones entre trabajadores y patrones." En el art!culo 5 y 

precisamente con el objeto de alcanzar dicha finalidad, se pr~ 

tende proteger a la clase trabajadora y al efecto se dispone -

lo siguiente: 

"Las disposiciones de esta Ley son de orden ptíblico, 

por lo que no producirá efecto legal, ni impedir~ el goce y e1 

ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipul~ -

ci6n que establezca: 

r.-Trabajos para niños menores de catorce años;" 

El fin que se persigue es proteger a los menores, a

quienes por su corta edad, no les es posible tener plena ca~ -

ciencia de las obligaciones o derechos que la re1aci6n de tr~

jo implica, con lo que se hallarían en desventaja frente a 1os 

patrones. A pesar de ello y en virtud de que actual.mente exi~

ten menores de catorce años que prestan sus servicios para un

patr6n desarrollando actividades que conforman e1 proceso pr_2-

ductivo de la empresa o establecimiento, por lo que es neces~

rio que se regule al respecto, con e1 fin de brindarles la pr~ 

tecci6n que el Derecho del Trabajo persigue. 

"Ir.-una jornada mayor que la permitida por esta - -

Ley¡" 

El fin que se persigue lo es el respeto a la diqn_!. -
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dad humana, debido a que se ha considerado que e1 ser humano -

tiene límites de resistencia, por lo que la Ley estab1eci6 m! -
ximos legales, dentro de los cuales el trabajador está obligado 

a poner su energía de trabajo al servicio y beneficio del p~ -

tr6n; y s61o por excepción, 1a jornada de trabajo podrá incr~ -

mentarse cuando 1a situaci6n de hecho se adecue a los casos pr~ 

vistos por la Ley, como lo son los señalados en los artículos 

65 y 66, entre otros, debiendo remunerar el patr6n al trabaj~ -
dor con ciertos beneficio~ en compensaci6n por tener que lab2 -

rar tiempo extraordinario, seg(in se dispone en las consideraci2 

nes previstas en los artículos 67 y 68 de la propia Ley. 

~rrx.-una jornada inhumana, por lo notoriamente exc~ -

siva, dada la índole del trabajo, a juicio de la Junta de Conc~ 

1iaci6n y Arbitraje;~ 

A pesar de los m~imos legales ya señalados en ate~- -

ci6n a que el legislador~no puede prever todas las situaciones

que la infinita variedad de actividades que intervienen en el -

proceso de producci6n presenta, es por lo que se facu1ta a la -

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje para que a su juicio determ~

ne si es necesario estab1ecer un máximo de jornada de trabajo -

distinta a las ya establecidas por la Ley, en sus artfcu1os 61-
y 62, entre otros. 

"IV.-Horas extraordinarias de trabajo para los menores 
de dieciseis años;" 

Las disposiciones que van a regu1ar el trabajo de los

menores trabajadores, buscan como finalidad el facilitar y pre

servar su educaci6n, desarrollo f~sico, as! como su salud. En 

consecuencia, se protege a1 menor tratando de evitarle esfue~ -

zas exagerados que dañen su salud o le impidan su desarrollo -
f~sico. 
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"V. - Un sa1ario inferior a1 m:tnimo;" 

La Comisi6n Nacional de Sa1arios Minimos, después de

recibir el informe a trav~s de los 6rganos que lo componen, en

este ca.so de 1a Direcci6n Técnica1 practicadas 1as investigaciones 

y realizados 1os estudios correspondientes, señal'a que sal!!_-

ria se supone, alcanza para satisfacer las principales neces~

dades del trabajador, quien al tener familia le resulta aGn más 

difícil hacer frente a sus propios gastos y 1os Ce su familia.

Por lo que el fin que se persigue es proteger 1a supervivencia

del trabajador. 

"VI.- Un salario que no sea remunerador a juicio de 

la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje;" 

Se busca proteger al trabajador frente al ego~smo del 

patr6n, quien como lo hernos visto, persigue obtener el m~ximo -

beneficio con un mínimo de responsabilidades, por 1o que si e1-

trabajador se ve obligado a realizar una ardua labor durante su 

jornada de trabajo, justo es que reciba la remuneraci6n econ6m~ 

ca acorde con su trabajo y, es precisamente, 1a cantidad y ca1~ 

dad del trabajo lo que va a permitir a la Junta de Conci1iaci6n 

y Arbitraje determinar si dicha actividad es o no remuneradora. 

"VII.- Un plazo mayor de una semana para el pago de -

los salarios a los obreros;w 

E1 cua1 debe cubrirse de manera periódica y regu1ar,

a fin de que e1 trabajador pueda conducir una existencia acorde 

con la dignidad humana, procur~ndose una existencia decorosa. 

Por 10 que el fin que se persigue tutelar l~ es 1a --
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dignidad humana al permitirle a1 trabajador disponer, en 1apsos 

relativamente cortos, de su salario. 

"VIII.-Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, t~-
berna o tienda, para efectuar e1 pago de los salarios, siempre

que no se trate de trabajadores de esos establecimientos:" 

Se pretende proteger al trabajador a fin de que no se 

vea comprometido a dilapidar lo que con tanto esfuerzo ha logr~ 
do obtener, siendo precisamente el pago de su salario, el que 
deberá realizarse en el lugar en que se preste el servicio. 

"IX.-La obligaci6n directa o indirecta para obtener 
artículos de consumo en tienda o lugar determinado:" 

Se crea esta disposici6n con el objeto de que el tr~
bajador pueda disponer libremente de su salario: sin eI!lbargo, -
es posible celebrar convenios entre el trabajador y el patr6n -
para crear almacenes, tiendas de ropa, comestibles, así como a~ 

tículos para e1 hogar, otorgándose al trabajador amplias facu~
tades para que distribuya su salario de la manera m§s adecuada. 

"X.-La facultad de retener el salario por concepto de 

multa:" 

Se protege una vez m§s a1 trabajador frente a 1os p~

sibles abusos del patr6n, a quien de permit!rse1e la pr~ctica -
de multas a cargo de1 salario del trabajador, hallaria de ese -

modo la posibilidad de desligarse del pago de su principal obl~ 
gaci6n, terminando por tener que pagar e1 trabajador al patr6n. 

"XI.-Un salario menor que el que se.pague a otro tr~

bajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de -

igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, 
por consideraci6n de edad, sexo o nacionalidad;" 
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Los beneficios, cualquiera que sea su naturaleza, CO_!! 

cedidos en favor de un trabajador, deben otorgarse tarnbi~n a -

los trabajadores que realicen o cumplan un trabajo igual. En -

consecuencia, el salario que se cubra a un trabajador debe ser

igual al que se pag6 a otro en la misrna empresa o establecimie_!! 

to por el trabajo que de igual eficiencia rca1icen. Esto es p~
ra trabajo igual, debe corresponder salario igual, atendiendo -

principal.mente a la cantidad de trabajo desempeñado con igua~-

dad de condiciones, de cantidad y calidad. 

Creemos que resulta poco pr~ctica la exigencia que -

se hace en relaci6n con la calidad y eficiencia, debido a que -

nada es igual sino a sí mismo; en consecuencia, siempre habrá -
variantes, por lo que debiera establecerse un m1ni~o y un m§x~

rno que permitiera reconocer si el trabajo se cumple en las co~

diciones exigidas para su producci6n y Cesarrollo. 

"XII.- Trabajo nocturno industrial o el trabajo de~-

pués de 1as veintidos horas, para menores de dieciseis años, -

y " 

Las prohibiciones hechas en re1aci6n con los trabajos 

realizados por los menores tienden a procurar se faci1ite su -

educaci6n, su desarrollo físico y su salud, preservando su mor~ 

1idad, se prohiben algunas actividades en atenci6n a su pe1igr2 

sidad o por el excesivo esfuerzo f~sico que requiera. 

Estableci~ndose o considerándose un doble grupo de 

prohibiciones: 

Por una parte las que se dirigen a la defensa de la -

moral y de las buenas costumbres y por otra, las que prohiben -

los trabajos superiores a sus fuerzas, as! como aquellos que de 

alguna manera puedan retardar su desarrollo físico o los que i!!! 
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pidan e1 descanso que 1os menores necesitan durante toda 1a n2 

che. 

"XIII.-Renuncia por parte dei trabajador de cualqui~ 
ra de 1os derechos o prerrogativas consignados en 1as normas -
de trabajo. 

En todos estos casos se entender~ que rigen 1a ley o 
las normas supletorias en lugar de 1as cl~usulas nulas." 

Como lo señalamos en el Cap~tulo II, del presente 
trabajo, el Derecho Laboral se coloca en un marco especial pe~ 
mitiendo brindar una mayor protecci6n al trabajador a trav~s -
del principio de Irrcnunciabilidad que se consigna en la fra~

ci6n XIII que se comenta, habiendo creado el Derecho del Trab~ 
jo normas protectoras de la clase trabajadora y considerando -
que se trata de los derechos mínimos que deben otorgarse a los 

trabajadores, con lo que resulta indispensable proteger estos
derecho~ por lo que no puede proceder su renuncia. 

Además en el caso de que se pretenda alegar la renu~ 

cia por parte del trabajador de cualesquiera de los derechos -
que la Ley consigna, ta1 renuncia se tendrá por no hecha, por-

1o que como lo hemos señalado, se busca dar cump1imiento en -

primer lugar a considerar que 1as normas de trabajo son las g~ 
rant!as sociales m!nimas y en segundo lugar, al principio de -
irrenunciabilidad que ha sido uno de 1os m&ximos derechos obt~ 
nidos por los trabajadores. 

2.-0bli9aciones que consigna. 

Principalmente el reconocimiento de las normas de D~ 
recho de1 Trabajo que van a proteger al trabajador. 
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Por otra parte, en el supuesto de contravenir lo di~
puesto por 1as fracciones de1 artículo 5 de 1a Ley establecien
do algunas estipulaciones en contra de 1as mismas, se sancion~

rá con 1a nulidad dicha estipu1aci6n, quedando obligado el p~-
tr6n a acatar las normas de 1a Ley Federal del Trabajo, o en su 
caso, las obligaciones consignadas en las normas supletorias. 

3.- Cumplimiento de lils Finalidades del Artículo 5 en la Fra~-
ci6n I dei Art!cuio 53 de ia Ley Federai dei Trabajo. 

Cuando el trabajador presenta su renuncia, al momento 
en que ésta es aceptada por el patr6n, conform~ndose el conse~
timiento, que no es otra cosa que el acuerdo de voluntades e~-

tre las partes que intervienen en este caso en la relaci6n de -
trabajo, se presume que la relaci6n de trabajo se da por term~
nada, por lo que aunada a la misma, se debe llevar a cabo la 1~ 

quidaci6n a1 trabajador de todas y cada una de las prestaciones 
que durante sus servicios haya generado, siendo por tanto ob1~
gaci6n de1 patr6n cumplir con 1as finalidades de la Ley, en con 

secuenci~debe proceder a realizar el cánputo de 1as cantidades 
que por los derechos adquiridos le corresponden a1 trabajador. 

Es por e11o que cuando la renuncia es presentada tan

s61o a la empresa o establecimiento, e1 trabajador generalmente 
debe confiar en la buena fe con que se conduzca su patr6n, qu!:.
dando en completo estado de indef ensi6n cuando no se encuentra

asesorado, o bien cuando e1 patr6n se conduce en forma ao1osa. 
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CAPITULO V 

ARTICULO 33 Y EL ARTICULO 53 FRACCION I DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. 

1.- Finalidades del Artículo 33 de la 
Ley Federal del Trabajo. 

2.- Ob1igaciones que consigna. 

_3.- Cumplimiento de las finalidades 
del Artículo 33 en la Fracci6n I 
del Artículo 53 de la Ley Federal 
del Trabajo. 



1.-Fina1idades de1 Articu1o 33 de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo. 

En e1 p~rrafo primero de1 art1cu1o 33 de la Ley Lab~

ra1, se protege a1 trabajador a1 evitar que éste haga renuncia
de derechos, entre los que destacan los salarios devengados, ia 
demnizaciones y demás prestaciones que se otorguen al trabaj~ -

dor, como consecuencia de sus servicios prestados. 

Dicha protecci6n se hace consistir en que cualquier -

acto que realice el trabajador implicando renuncia de sus der~

chos, será sancionado con la nulidad. Encuentra su base dicha -

sanci6n, en el artículo 5 de la Constituci6n que establece la -

garantía de trabajo al señalar: "El Estado no puede permitir -

que se lleve a efecto ning(Ín contrato, pacto o convenio que te~ 

ga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrif~ 

cio de 1a libertad de la persona, ya sea por causa de trabajo •• 

••• Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su

proscripci6n o destierro, o en que renuncie temporal o permane~ 

temente a ejercer determinada profcsi6n, industria o comercio .. 

.... El contrato de trabajo s6lo obligará a pr~star el servicio 

convenido por el tiempo que fije la Ley, sin poder exceder de 

un año en perjuicio del trabajador, y no podr~ extenderse, en 

ningdn caso, a la renuncia, ~rdida o menoscabo de cualquiera 

de los derechos po11ticos o civiles ..... " 

Por lo que el artículo 33 es, asimismo, complemento -

de lo prescrito por e1 articulo 5 en su fracci6n XIII, ambos de 

la Ley Federal del Trabajo. 

Y con e1 objeto además de garantizar estos derechos -

mínimos, confirmando con ello el espíritu de la Ley, se establ~ 

ci6 en el segundo párrafo del artículo 33 lo siguiente: 

"Todo convenio o liquidaci6n, para ser válido, deberá-
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hac~rse por escrito y contener una relaci6n circunstanciada de

los hechos que 1o motiven y de los derechos comprendidos en ~l. 
Ser~ ratificado ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, la 

que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los der~

chos de los trabajadores." 

Es as! como se garantiza la protecci6n que el Estado

brinda a la clase trabajadora con el objeto de conseguir que el 

trabajador se coloque en un plano m~s nivelado frente a los p~
trones, en la defensa de sus derechos, cuando por cualquier m2-

tivo surja una diferencia o conflicto entre los intereses del -

patr6n y los del trabajador. 

2.-0bligaciones que consigna. 

Se obliga al patrón a reconocer los derechos de los -

trabajadores, entre los que destacan los salarios devengados, -

las indemnizaciones, etc~tera, en general se toma en cuenta t2-
das y cada una de las prestaciones que puedan derivarse de los
servicios prestados. 

En los casos de convenios o liquidaciones que se cel~ 

bren entre los trabajadores y los patrones, deberá observarse -

un rn1nimo de formalidades como son: 

a) Hacerse por escrito; 

b) Que el mencionado escrito contenga una re1aci6n 

circunstanciada de los hechos que den lugar al convenio o a la

liquidaciOn, así corno de los derechos que se impliquen en d~ 

chos actos que se celebren.· 

e) Deberá ratificarse ante la Junta de Conciliaci6n y 

Arbitraje. 

d) Dicha Autoridad del Trabajo procederá a aprobar -
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e1 convenio o en su caso 1a liquidación, siempre que no conte~
ga renuncia de 1os derechos de los trabajadores. 

Por su parte el trabajador se obliga a prestar sus -

servicios a1 patr6n,durante el tiempo que dure el contrato de 
trabajo, quedando obligado a desempeñarlo por un lapso m:iximo -
de un año, y para el caso de que el trabajador dejara de pre~ -
tar sus servicios antes de dicho año, y siempre que no hubiese

terminado su contrato, será responsable tan s61o por las ob1ig~ 
cienes civiles que dicho acto pudiera generar. 

Y en el caso de que el trabajador se separe de su tr..e.
baj~ despu~s de haber cumplido el año de servicios prestados, -
no podr& hacerse coacci6n sobre su persona, bienes, ni podrá -

ser considerado responsable de obligaciones civiles que a dicha 
determinaci6n se le pudiera imputar. 

3.-Cumplimiento de las Finalidades del Art~culo 33 en la FraE 
ci6n I de1 Art!cu1o 53 de 1a Ley Federal de1 Trabajo. 

Como 1o hemos señalado, del artículo 33 de la Ley se
desprende como finalidades la protecci6n de los derechos de 1a

clase trabajadora, como son: sus salarios devengados, indemniz~ 
cienes y demás prestaciones a que pudiera tener derecho con m~
tivo de los servicios que el trabajador haya prestado al patr6n. 

En consecuencia de las consideraciones expuestas en -
los subtemas tratados en este capítulo, se desprende que cuando 

el trabajador presenta su renuncia, facultado para ello por 1o
dispuesto en la fracción I de1 artícu1~ 53 de la Ley Laboral 
antes de cumplir el año de servicios prestados, s6lo habrS obl~ 
gaci6n por parte del patr6n hacia el trabajador de cubrir las 
prestaciones que éste haya generado cuando dicha renuncia sea -

aceptada por e1 patr6n. 
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Y en e1 supuesto de que exista e1 mutuo consentimien

to entre las partes que intervienen en la relaci6n 1abora1 de -

rlar por terminada la misma, nace la obligaci6n a cargo del p~ -

tr6n de liquidar al trabajador, otorgando a ~ste el pago de tQ
das y cada una de las prestaciones que por los servicios recib± 

dos se hayan generado en favor del trü.bajador, por lo que, para 

dar debido cumplimiento a la fracci6n I del artículo 53 de la

Ley Laboral, y a lo dispuesto por el artículo 33 de la misma 1 -

dicha 1iquidaci6n para ser válida deberá hacerse por escrito -

asent~ndose la relaci6n circunstanciada de los hechos que den -

motivo a la misma, as~ como habrá de contener los preceptos 1~
gales en que se apoye, señalando los derechos que se tornan en -

cuenta para hacer la liquidaci6n al tr~bajador. Tal liquidaci6n 

deber& ser ratificada y aprobada, en su caso, por la Autoridad
Laboral correspondiente. 

Cabe aclarar que muchas de las injustici~s que ahora 

debe enfrentar el trabajador en la prestaci6n de sus servicios, 

se verían disminu!das con la adición que se propone, a 1a fra~

ci6n I de1 artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo; principa.! 

mente en la prt!ctica viciosa y constante de hacer a1 trabajador 

que firme su renuncia al ingresar a prestar sus servicios, o -

bien, la de obligarle a firmar un documento en b1anco, que de~

pu~s, en el momento que lo estima el patr6n, es requisitado c2-

mo mejor le conviene, etc~tera. Por lo que dicha fracción debi~ 

ra quedar de la siguiente forma: 

"Artículo 53.-Son causas de terminaci6n de las rel~ 

cienes de trabajo: 

I.-El mutuo consentimiento de las partes expreso aa 
te Autoridad Competente;" 

l.l.l. 



CAPITULO VI 

AUTORIDADES DEL TRABAJO 



La Ley reconoce como Autoridades del Trabajo encarg~

das de ap1icar 1as normas de trabajo en sus respectivas juri~
dicciones: (Art. 523). 

1.-A 1a Secretaría de1 Trabajo y Previsi6n Social. 

2.-A 1as Secretarías de Hacienda y Cr6dito Público y de Educ~
ci6n PGb1ica. 

3.-A 1as Autoridades de las Entidades Federativas y a sus D,! 
recciones o Departamento de Trabajo. 

4.-A 1a Procuraduría de 1a Defensa del Trabajo. 

5.-Al Servicio Naciona1 del Empleo, Capacitaci6n y Adiestr~ 

miento. 

6.-A 1a Inspecci6n de1 Trabajo. 

7.-A las Comisiones Nacional y Regionales de los Salarios Mrn~ 

mos. 

8.-A la Comisión Nacional para la Participaci6n de los Trabaj~ 

dores en las utilidades de las Empresas. 

9. A las Juntas Federales y Locales de Conciliaci6n. 

10.-A la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 

11.-A las Juntas Locales de Conciliaci6n y Arbitraje, y 

12.-A1 Jurado de Responsabi1idades. 

Asignándoseles entre otras funciones las siguientes: 
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1.- Secretar!a del Trabajo y Previsi6n Socia1. 

Tiene competencia para conocer de ios asuntos 1abor~
les cuando éstos sean de car4cter federal. La materia federal 

deriva de lo dispuesto por e1 artrcu1o 123 Constitucional en -

su apartado •0 A" fracci6n XXXI y 1o dispuesto por e1 art!culo 527 

de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo. 

Siendo el titular de esta Secretarra la máxima Autor~ 

dad en materia laboral. 

2.-Secretar~as de Hacienda y Cr~ito PQb1ico y de Educaci6n P_!! 

blica. 

Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Cr~dito Pg
blico conocer de las inconformidades de los trabajadores en el 

reparto de utilidades; Jos~ Dávalos señala que esta situaci6n

es criticable, toda vez que las controversias deben dirimirlas 

los tribunales del trabajo (artículo 123 apartado "A", fra~

ci6n XX Constitucional) y no una autorid~d adninistrativa. 

La Secretaría de Educaci6n Pública, por SU· parte, 

tiene a su cargo la vigilancia y control del establecimiEnto 

de las escuelas para trabajadores, así mismo, le corresponde -

intervenir en forma coordinada con la Secretaría del Trabajo y 

Previsi6n Social en la capacitaci6n y adiestramiento de 1os -

trabajadores (artículo 526 de la Ley Laboral). 

3.-Autoridades de las Entidades Federativas, Direcciones o D~

partamento de Trabajo. 

"En 1a ap1icaci6n de las normas de trabajo referentes 

a la capacitaci6n y adiestramiento de los trabajadores y rel~-
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tivas a la seguridad e higiene en el trabajo, 1as autoridades
de 1a Federaci6n ser~n auxiliadas por 1as locales, tratándose

de empresas o establecimientos que, en los demás aspectos der~ 
vados de las relaciones laborales, est~n sujetos a la jurisdi~ 
ci6n ce ~stas d1timas." (Art.527-A). 

Esto es, a las autoridades locales compete aquello -
que no est~ encomendado a la Federaci6n. 

4.-Procuraduría de la Defensa del Trabajo. 

Destacan por su importancia las funciones siguientes: 

"r.- Representar o asesorar a los trabajadores y a sus 

sindicatos, siempre que lo soliciten, ante cualquier autoridad, 

en las cuestiones que se relacionen con la aplicaci6n de las -
normas de trabajo: 

II.-Interponer los recursos ordinarios y extraordinA
rios procedentes, para la defensa del trabajador o sindicato:-

y 

III.-Proponer a las partes interesadas soluciones - -
amistosas para el arreglo de sus conflictos y hacer constar -

los resul.tados en actas autorizadas ... " 

5.-Servicio Nacional de1 Empleo, Capacitaci6n y Adiestramiento. 

Persigue, entre otros, los siguiente obje~ivos: 

r.-Estudiar y promover la generaci6n de empleos; 

IX..-Promover y supervisar 1a co1ocaci6n de los trab~-
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bajadores; 

rrI.-Organizar, promover y supervisar 1a capacitaci6n 

y el adiestramiento de los trabajadores: y 

IV.-Registrar las constancias de habi1idades 1abor~-
1es. 

6.-rnspecci6n de1 Trabajo. 

En e1 art!cu1o 540 de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo se 

establecen como funciones de esta autoridad 1as siguientes: 

"r.-Vigilar e1 cump1imiento de las normas de trabajo: 

II.-Facilitar inforrnaci6n técnica y asesorar a los tr~ 

bajadores y a los patrones sobre 1a manera m~s efectiva de cu~ 
plir las normas de trabajo; 

IrI.-Poner en conocimiento de la autoridad las deficien 
cias y las violaciones a 1a·s normas de trabajo que observe en
las empresas y estab1ecimientos; 

IV.-Realizar los estudios y acopiar los datos que 1e -
so1iciten las autoridades y los que juzgue conveniente para -
procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y p~

trones; y 

v.-Las demSs que le confieran las leyes." 

7. -Comisiones Nacional. y Regionales de los Salarios M.!nimos. 

a) Comisi6n Nacional 
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Funciona con un Presidente, un Consejo de Representa_!! 
tes y una Direcci6n T~cnica. (Articulo 551). 

E1 Presidente tiene entre otras atribuciones y deb~ 

res los siguientes: 

"I.- Someter a1 Consejo de Representantes e1 P1an .Arual. 

de Trabajo preparado por 1a Dirección T~cnica; 

II.-Reunirse con e1 Director y 1os Asesores Técnicos1-
una vez a1 mes, por lo menos; vigilar e1 desarrollo del Plan 
de Trabajo y ordenar se efectaen las investigaciones y estudios 
cornp1ementarios que juzgue conveniente; 

III.- Informar peri6dicamente al Secretario de1 Trab~ 

jo y Previsión Social de 1as actividades de 1a Comisi6n; 

IV.- .•••. 

VII.- Los dcm~s que 1e confieran 1as Leyes.• 

El Consejo de Representantes, a su vez, tienen entre

otros deberes y atribuciones las siguientes: (Artículo 557). 

I.- Determinar, en la primera sesi6n, su forma de tr~ 

bajo y la frecuencia de las sesiones; 

II.- Aprobar anua1mente el Plan de Trabajo de la o~ 

recci6n T~cnica; 

III. - Conocer de1 dictamen formulado por l.a Direcci6n -

T~cnica y dictar resoluci6n determinando la divisi6n de 1a RepQ 

b1ica en zonas econ6micas y e1 lugar de residencia de la e~ 
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sentantes de 1a Comisión Naciona1. (Art. 568). 

Teniendo entre otros l.os deberes y atr.ibuciones s.!, 

guientes: (Art. 569). 

"'.I.-Determinar, en 1a primera sesi6n, ~su . .t;:orma:de .. tr_!!.

bajo y 1a frecuencia de 1as sesiones: 

'.II.-Conocer del. informe que someta a· su,consideraci6n-
1a Direcci6n Técnica de 1a Comisi6n Nacional.: 

II'.I.-Practicar y real.izar directamente las investigaci~ 
nes y estudios que juz~uen conveniente, antes de dictar r~ 

so1uci6n: 

IV.-Fijar los salarios minimos generales y profesion~

les de su zona y someter su resoluci6n al Consejo de Represen

tantes de la Comisi6n Nacional: 

v.-Informar a la Comisi6n Nacional., cada quince días, 

de1 desarrollo de sus trabajos, por 1o menos; y 

VI.-Los dem~s que le confieran 1as 1eyes." 

En general. 1es corresponde a 1a Comisi6n Nacional. y -

a 1as Comisiones Regional.es, fijar los salarios mín~os genera
les y profesional.es~ en las diferentes zonas econ6micas en que

ha sido dividido e1 pais para ese efecto. 

B .-coxnisi6n Nacional para la Participaci6n de 1os Trabajadores

en las Utilidades de 1as Empresas. 

E1 artículo 586 de la Ley, estab1ece como funcionamie~ 
to de esta autoridad el siguiente: 

En el f.uncionamiento de l.a Comisi6n se observarán 1as-
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misi6n en cada una de ellas. La resoluci6n se publicará en e1 

Diario Oficial de la Federaci6n. 

rv.- ..... 

VII:I:.-Los demás que le confieran las leyes." 

La Direcci6n T~cnica, por su parte, tiene, entre 

otras, las siguientes atribuciones y deberes: (Art. 561). 

"I.-Realizar los estudios t~cnicos necesarios y apr.2_ -

piados para determinar la división de la Repíiblica en zonas -
econ6micas, formular un dictamen y someterlo al Consejo de R~
presentantes; 

II.-Proponer al Consejo de Representantes modificaci2-
nes a la divisi6n de zonas econ6micas, siempre que existan ciE 
cunstancias importantes que las justifiquen; 

III.-Practicar las investigaciones y realizar los est~
dios necesarios y apropiados para que las Comisiones Region~ -

les y el Consejo de Representantes puedan fijar los salarios -
m.í.nimos; 

IV.-Sugerir la fijaci6n de los salarios m~nimos prof~

sionales; 

v.- ..... 

V:II .. -Los demás que le confieran las 1eyes." 

b) Comisiones Regionales de 1os Sa1arios M~nimos. 

Se integrar~n al mismo tiempo que el Consejo de Repr~ 
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normas siguientes: 

"I. - El Presidente publicar.!\ un aviso en el Diario Of:J:. 

cial, concediendo a los trabajadores y a los patrones un t~rm~

no de tres meses para que presenten sugerencias y estudios, 

acompañados de las pruebas y documentos correspondientes: 

II.- La comisi6n dispondrá del t~rmino de ocho meses

para que la Direcci6n Técnica desarrolle el plan de trabajo - -

aprobado por el Consejo de Representantes y para que ~ste cum-
p1a las atribuciones señalaCas en el art!culo 581, fracciones -

III a VIII; 

IIr.- El Consejo de Representantes dictará la reso1~

ci6n dentro del mes siguiente; 

IV.- La resoluci6n expresará los fundamentos que la -

justifiquen. El Consejo de Representantes tomar~ en consider~-

ci6n lo dispuesto en el art~culo 118, el informe de la Direo::iái 

Técnica, las investigaciones y estudios que hubiese efectuado-

y las sugerencias v estudios presentados por los trabajadores y 

los patrones: 

v.- La resoluci6n fijará el porcentaje que deba corre~ 

pender a los trabajadores sobre la renta gravable, sin hacer -

ninguna deducci6n ni establecer diferencias entre las empresas: 

y 

VI.- El Presidente ordenar~ se publique la resoluci5n 

en el Diario Oficia1 de la Federaci6n, dentro de los cinco d!as 

siguientes." 

9.- Juntas Federales y Loca1es de Conciliaci6n. 

a) Juntas Federales de Conci1iaci6n 
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Tendr&n las funciones siguientes: (Artículo 591) 

"I.- Actuar como instancia conciliatoria potestativa

para 1os trabajadores y 1os patron~s; 

IX.- Actuar como Junta de Conci1iaci6n y· Arbitraje, -

cuando se trate de conf1ictos a que se refiere e1 artícu1o 600, 
fracci6n :IV; y 

:r I I. - La.s dem&s que le confieran las Leyes ... " 

El artículo 600 en su fracci6n IV, se refiere a los co~ 

flictos cuyo monto de las prestaciones reclamadas no exceda de
tres meses de salarios, en cuyo caso funcionar& como Junta de -
Conci1iaci6n y Arbitraje. 

"Funcionarán pernanentemente y tendr~n la juridicci6n 
territorial que les asigne la Secretaría del Trabajo y Previsi6n 
Social ... No funcionarán estas Juntas en los lugares en que est~

instalada la Junta Federal de Conci1iaci6n y Arbitraje ..• " <AE
tículo 592). 

En el propio art1cu1o 600 de la Ley se prevé las f~-
cultades y obligaciones de estas Juntas. 

b) Juntas Locales de Conciliaci6n. 

"En las entidades federativas funcionarán Juntas Loe~ 
les de Conciliaci6n, que se instalarán en los Municipios o z~-

nas econ6micas que determine el Gobernador." (Art~cu1o 601) ... 

No funcionarán en los lugares en que existan Juntas de

Conci1iaci6n y Arbitraje. 

10.-Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 
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Es de 1a competencia de estas Juntas el conocimiento y -

resoluci6n de 1os conflictos de trabajo ~ue surgen entre trab~

jadores y patrones. o s6lo entre aquellos o entre éstos 11 con __ -

motivo de las relaciones de trabajo, con excepci6n de los -

conflictos a que se refiere el artículo 600 en su fracci6n IV. 

La Secretaría del Trabajo y Previsi6n social cuando -

as! lo requieran las necesidades del trabajo y del capital, p~

drá establecer Juntas Especiales fijando su residencia y juris
dicci6n territorial. 

A estas Juntas Especiales, cuando se establezcan fu~
ra de esta capital. Les va a corresponder e1 conocimiento y r2-
soluci6n de los conflictos de trabajo en todas las ramas de la

industria y actividades de la competencia federal, con excep:::i6n 

de los conflictos colectivos. 

11.- Juntas Locales de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Funcionarán en cada una de las entidades federativas. 

Van a conocer y resolver de los conflictos de trabajo que no 

sean de la"competencia de la Junta Federal de Conciliaci6n y A~ 

bitraje. 

E1 Gobernador de1 Estado o el jefe del Departamento -

de1 Distrito Federa1 11 por nec7sidades de los trabajadores o de

los patrone~ podr~ establecer una o mSs Juntas de Conci1iaci6n

y Arbitraje, fijándole su lugar de residencia y competencia t~

rritoria1. 

12.- Jurado de Responsabilidades. 

Es un 6r9ano tripartita, sanciona a los representa~-

tes de los trabajadores y de los patrones por su mala condqcta-
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o cuando e11o 1o amerite. 

A1 efecto e1 art!cu1o 675 seña1a: 

"En 1os procedimientos ante e1 Jurado se obse.rvar.:in -

las normas siguientes: 

r .- E1 Presidente de 1a Junta y 1os Presidentes de 1as 

Juntas Especiales deber&n denunciar ante e1 Jurado 1as faltas -

de que tengan conocimiento¡ 

II.- Las personas que tengan inter~s en el negocio p~ 
drán as~ mismo denunciar 1as faltas de que tengan conocimiento¡ 

rrI.- Se pondr~n los hechos denunciados en conocimien 

to del acusado y se le oir~ en defensa por s!, por persona de -

su confianza, o por ambos¡ 

IV.- E1 Jurado tendrá las mas amplias facultades para 

investigar los hechos, debiendo citar a1 acusado para 1a práct~ 

ca de las diligencias; 

V.- El acusado podr~ ofrecer las pruebas que juzgue 

convenientes; y 

VI.- Terminada la recepci6n de las pruebas, e1 Jurado 

escuchará 1os alegatos y dictará reso1uci6n, comunicándola, si

fuese condenatoria, a la Autoridad a la que corresponde decr~-
tar la destituci6n. 
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CONCLUSIONES 

1.- En nuestra Carta Magna en vigor, a partir de1 primero 

de mayo de 1917, se estableci6 el artículo 123, que fue la 

culminación de las ansias de justicia de la clase trabaja

dora, y el reconocimiento de sus derechos como factor hum~ 

no de producci6n, buscando adecuar la Ciencia Jurrdica a1 

concepto de la revoluci6n y de la vida, realizándose el -

cambio necesario en el régimen jurrdico, económico, polrt~ 

co y social, creándose nuevos va1ores e ideas, tendientes 

a un mismo fin: garantizar a los trabajadores una vida dig 

na. 

2.- El Estado toma conciencia de que en la rclaci6n de tr~ 

bajo hay una parte débil que requiere protección y apoyo, -

por lo que busca el equilibrio y la justicia social en di-

chas relaciones y crea normas de trabajo que contienen los 

derechos mínimos de los trabajadores, al igual que les bri~ 

da apoyos reforzándolos para que puedan defender sus dere

chos en un plano igualitario frente a1 patr6n. 

3.- A través de la experiencia acumulada desde la creaci6n 

del Art~culo 123 de nuestra Constituci6n, y hasta nuestros 

aras se ha logrado apreciar la enorme importancia que re-

viste lo dispuesto por la fracci6n XXVII, inciso h) del me~ 

cionado precepto, en relaci6n con la fracción XIII del ar

trcu1o 5 de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del -

Apartado A de la Constituci6n, mismos que preven el Prin

cipio de la Irrenunci.abilidad. 

4.- Resulta verdaderamente indispensable brindar la m~xima 

protección al trabajador, en los derechos que ha logrado --
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acumular a 1o largo de 1a duración en su relaci6n de trab~ 

jo, por lo que al momento en que ésta se termina o se res

cinde, debe contar con una asesor~a mínima para que se e~ 
p1a con la finalidad primordial de1 Derecho del Trabajo, -

que es el conseguir e1 equilibrio y 1a justicia socia1 en 
1as relaciones de trabajo. 

s.- Una forma m6s <le proteger a1 trabajador, lo es e1 fa
cultarlo para dar por rescindida la relación de trabajo# -

cuando tuviere lugar alguno de los supuestos a que se re-

fiere el artículo 51 de la Ley de la Materia# ob1igando al 

patrón a indemnizar al trabajador como consecuencia de1 

incumplimiento del acto u omisión, ~ue sea de naturaleza -

grave z· que se pudo haber evitado. 

6.- Siguiendo los lineamientos establecidos por la Ley# -

si se brinda a9oyo y protección al trabajador durante la -

relación de trabajo, desde que se inicia y durante 6sta, -

justo es que se amplie tambión ~i rncncnto en que termina -

por io que, como lo hemos señalado, cuando se da 9or tcrmi 

nada 1a relación de trabajo, la consecuencia inmediata lo 

es el otorgamiento al trabajador de todas y cada una de -

1as prestaciones generadas durante sus servicios, por lo 

que requiere de una orientación acerga de que derechos son 

ios que gener6. 

7.- En los casos de terminaci6n de ias relaciones labora

ies, por mutuo consentimiento, no podemos o1vidar que in

tervienen dos partes, por lo que con el ingenio demostrado 

por e1 patr6n 1a fracción I de1 Artículo 53, se ha conve~ 

tido en un arma de doble fi1o. En 1a que si e1 trabajador 

labora para un patr6n conciente dicha fracci6n encontrar~ 

respa1do, obediencia y acato que se le debe, alcanzando e1 
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fin para el cual fue creada. Por el contrario, si en lugar 
de ésto, el trabajador llega a laborar al servicio de un p~ 
tr6n que antepone su provecho personal y sus propósitos de 

lucro desmedido, el trabajador se encontrar~ completamente -
indefenso, truncándose con ello la finalidad de la fracción 
I del mencionado precepto, convirtiéndose en el medio ideal 
para dar por terminada la relación de trabajo en forma uni
laterai y caprichosa al entero arbitrio del patrón. 

a.- con la adici6n planteada al artículo 53 fracción I, -

pretendemos que se dé debido cumplimiento a los principales 
fines del Derecho del Trabajo, contemplados en sus preccp-
tos 2, 5 y 33 entre otros, con lo que de obligarse al pa--

tr6n a presentarse ante las autoridades laborales, tendr~a 
una mayor seguridad en su esfera jur~dica, a la vez que el

trabajador se hallaría asesorado para que al tiempo que pr~ 
sente su renuncia se proceda a su liquidaci6n conforme a O~ 

recho. 

9.- El hecho de que en la Ley Federal del Trabajo, además 
de consignar presupuestos que favorezcan a los trabajadores, 

se consignen presupuestos favorabies a los patrones, es --
prueba de que se pretende conseguir el equilibrio de los -
factores de la producci6n; asimismo, el establecer en dive~ 
sas normas las condiciones m~nimas de trabajo, implica no -
solo un beneficio para los trabajadores, sino una seguridad 

para los patrones. 
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