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PALABRAS INICIALES 

Con la terminaci6n de sus estudios universitarios, 

un mundo de innumerables promesas se abre al futuro abogado,

tal vez sea la posibilidad misma de ejercer su proEesi6n, o ·

el entresueffo de exitosas conquistas por medio de su prepara

ción profesional, tal vez, por que no decirlo, el salir de la 

estrecha situaci6n.econ6mica del estudiante y ser independie!l 

te de una vez por todas. 

Pero sea cual fu~re el objetivo que se pretenda al 

concluir la dltima fase de una pir!mide educacional que com~ 

prende una tercera parte de la vida normal de una persona, su 
realización es alentadora y avoca a quien lo logra a preten-

der nuevas faenas, a ser dtil en algdn aspecto a ese congloll1!, 

rado que le brind6 una oportunidad de educaci6n superior. 

El presente estudio, somero.intento de lograr una

disertaci6n que tenga algo de jur!dico1 representa la culmina -
ci6n de todas esas metas y pretende avocarse con la mayor con 

centraci6n posible a la resoluci6n de todos los problemas que 

plantea, teniendo en cuenta la trascendencia del paso que 61-

mismo representa. 

Nuestro pats siempre ha sido tierra fértil para to -
das aquell~s personas no nacidas dentro de su circunspecci6n-



que pretendan convivir con sus moradores; teniendo en cuenta 

lo anterior, decidimos plantear algunas situaciones del ex~ 

tranjero como sujeto del derecho mexicano del trabajo, con -

·el objetivo preciso de dar una idea somera al mal informado, 

nacional y no nacional, acerca de la m&s importante de cuan

tas relaciones entabla la persona que no habiendo nacido en

México, reside y vive en nuestro territorio. 

Consid~raremos plenamente satis.Eechos los objetivos 

del presente trabajo, si cumpliése el primordial, como la ~ 

culminaci6n de una Clll'i'era en pos del titUlo protesional, y 

otro de no menor importancia, que consiste en la orientaci6n 

aunque .Euese somera y sin grandes pretensiones, para la per

sona que cayendo bajo sus supues~os, dedujera alguna conclu

si6n positiva para consigo misma, que a decir verdad, con -

esa orientaci6n, hemos intentado redactar un trabajo te6rico 

prActico de derecho positivo. 

El Autor 
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CONCEPTOS FUNDAMEH'J.'ALES 

A) El Derecho del Trabajo. Consideraciones Generales 

Dentro de cual.quier estudio de tipo monogrA.f ico como 

el que ahora intentamos desarrollar, es necesario desglosar -

y entender los caracteres de su de.t>inici6n, pues de otra man! 

ra resUltar1a imposible tener una visi6n de su contenido. 

De acuerdo con lo anterior. es necesario mencionar -

que entendemos por situaci6n jur1dica al estado, posici6n 6 -

condici6n que guarda una determinada institución dentro del -

orden de derecho de un Estado determinado. As! pues, aqui i,!! 

tentaremos desglosar los caracteres de nuestra definici6n ha

ciendo una referencia directa al Estado Mexicano. 

Por lo que ataffe a la palabra Trabajo contenida en -

nuestro enunciado, podemos afirmar que se trata de la activi

dad inteligente del hombre aplicada a la producci6r.1 de bienes 

econ6micos. Es posible vislumbrar su importancia dentro de -

las com\Ulidades modernas al hacer alusi6n al hecho de que, C,2 

rresponde al trabajo el descubrimiento y la transformaci6n de 

las materias natural.es que han de utilizarse para satisfacer

las necesidades humanas. La Ley adjetiva entiende por traba

jo a toda actividad humana, intelectual o material, indepen-

dientemente del grado de preparaci6n t~cnica requerido por c~ 

da profesi6n u oficio. 
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Existen diversas definiciones sobre el Derecho del

Trabajo, y as! J. Jes6s Castorena nos proporciona la siguie_!l 

te: 

· · ·· - -¡¡conjunto de normas que rigen l.as reJ.aciOnes de ios 

asalariados con el patrono, con los terceros o con ellos en

tre si, siempre que la condici6n de asalariado sea la que se 

tome en cuenta para dictar esas reglas". 

El maestro Mario de la cueva nos brinda la siguiente 

deiinici6n: 

"Entendemos por derecho del trabajo en su acepci6n -

mas amplia, una congerie de normas que, a cambio del trabajo

humano, intentan realizar el derecho del hombre a una existe.a 

cia digna de un ser humano." 

Alfredo sAnchez Alvarado, hace referencia a un dere

cho laboral protector y tutelar de todo aquel que preste un -

servicio subordinado, con el objeto de permitirle vivir una -

existencia digna de la persona humana. 

Con un criterio diferente a los anteriores, Baltasar 

cavazos Flores, deeine ·el derecho laboral como: 

"Un derecho coordinador y armonizador de los intere

ses del capital y del trabajo~. A.Eirma tambi~n que la neces! 

dad de coordinar armoniosamente los intereses de las empresas 

•-_.,,. 
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aodernas1 requiere que el derecho laboral proteja tres ti

pos de intereses, los de los obreros, los del capital y -

lOs mas altos de la colectividad. 

P6rez Botija lo concep~ de la siguiente manera: 

"El conjunto de principios y normas que regulan -

las relaciones de empresario~ y trabajadores y de ambos con 

el Estado, a los electos de la protecci6n y tutela del tra

bajo•. Esta definici6n tiene la particularidad de mencio

nar al estado como mediador de las relaciones entre trabajo 

y capital. 

Por 1Utimo, el maestro Trueba Urbina, tomando en -

cuenta las .fuentes ideo16gicas y materiales de la Constitu

c16n de 1917, asi como sus propios textos, formula una def! 

nici6n alentadora y postulante de los derechos del proleta

riado trabajador, como sigue: 

"Derecho del Trabajo es el conjunto de principios

JlOI'llélS e instituciones que protegen, dignifican y tienden a 

reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materia

les o intelectuales, para la realizaci6n de su destino his

t6rico: socializar la vida .humana•. 

Es necesario hacer notar que nuestro moderno dere

cho laboral es producto de la legislaci6n revolucionaria, -
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es decir, halla su raz6n de ser en la protecci6n a las cla

ses econ6micamente d~biles, y como tal se halla postulado -

en el articulo 123 de la Constitu.ci6n de 1917, prototipo de 

una constituci6n politico social que se caracteriza porque

su sistem!tica juridica comprende derechos individuales ---

.(pdblicos) y dA?rechoiLsoeialese reglas especiales en. Eavor

de los individuos vinculados social.menta o bien de los gru

pos hum.anos que constituyen las clases econ6ndcamente d&bi-

les. 

Debemos considerar también que el derecho de trab.!. 

jo en nuestro pais, ~e rige directamente por los postulados 

del ard.c:ulo 123 de nuestra Carta Magna; y el Congreso Fed! 

ral, apoyado por el articulo 73 .Eracci6n x, se ha encargado 

de analizar a Eon<,\o su contenido, por medio de la Ley Fede

ral del Trabajo que es de observancia general para toda la

Repdblica y de reciente creaci6n. 

Bl articulo 123 constitucional, esta dividido en -

dos apartados correspc>n~tes a diversas relaciones labor! 

les: 

Sl apartado A) que rige entre obreros, ·jornaleros, 

empleados, domésticos, artesanos y, de una manera general,

toclo contrato de trabajo, y 

El apartado B) que rige exclusivamente las relaci,2 

nes burod!ticas entre el Estado y sus servidores. 
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Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo, que es

t! en vigencia desde el dia primero de mayo de 1970, es una

~--~-iey iederalr es-dec:ir:_de_ Qbse.t'Vancia general en toda la Re

pdblica; además, tan solo rige las relaciones de trabajo ºº!!l
prendidas en el apartado "A" del articulo 123 constitucional. 

Adenás, el derecho del trabajo es imperativo para ~ 

todos aquellos que caen bajo sus supuestos, como pretende -

afirmar el artículo so. de la ley: "Las disposiciones de es

ta Ley son de orden p6blico9 por lo que no producirá e.E'ecto

legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos. -

sea escrita o verbal, la estipulaci6n que establ~zca: ••• ", y 

a continuaci6n expresa las prohibiciones concretas para: 

El trabajo de nifios menores de catorce afios, 

La jornada mayor de ocho horas, 

La jornada excesiva, dada la indole del trabajo, 

La prestaci6n de horas extraordinarias de trabajo 

para l&s mujeres y los menores de dieciseis afios, 

El pago de un salario inferior al minimo, el cual 
.deberá ser remunerador a juicio de la Junta de -
Conciliaci6n y Arbitraje, 
La estipulación de un plazo mayor de una semana -
para el pago de los salarios a los obreros, mismo 
que no podrA efectuarse en lugares de recreo, fo_!! 
das, caf~s, etc., salvo que se trate de trabajad.e, 
res de esos establecimientos, 

ta obligaci6n de los trabajadores para obtener a;t 
ticulos de consumo en lugar determinado, 
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La facultad del patrm para retener el salario 

por concepto de multas, 

La i6rmula mágica, "A igual trabajo, igual.S,! 

lario", 

·· El trabajo nocturno-e industrial en ciertas -

condiciones a mujeres y menores de dieciocho • 

ai1os, etc. 

consideramos que la ley debiera utilizar el concepto 

de imperatividad en virtud de que el t~rmino orden pdblico se 

presta a conrusione.s; sobre 'el particular comenta el maestro

Trueba, lo siguiente: 

"Las normas de trabajo no son de orden pdblico, ni -

siquiera pueden derivarse de ellas derechos p~blicos.subjeti

vos en favor de los trabajaJores. En el seno del Congreso ~ 

constituyente de 1917, el diputado Macias dijo: Las normas -

relat~vas al trabajo deben de establecer99en la Constituci6n, 

pero no en el capitulo de garantias individuales, es decir, -

donde están los derechos páblicos subjetivos, y al referirse

al derecho do huelga expres6 que es un derecho social econ6~ 

mico." 

El 'articulo 20. contiene principios sobre justic~a 

social y equilibrio de las relaciones laborales, sin embargo

para conseguir la primera, se hace necesario que el equili

brio mencionado por el precepto estuviera contenido en el po

der econ6mico que detentan trabajadores y patrones, pues es -
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imposible una verdadera justicia entre desiguales. 

Otros principios doctrinales que rigen a nuestro mo

-- deme Derecho- del Trabajo~ S()~ l_os _i¡igu.ientes: 

a.- Interpretaci6n de las normas de trabajo de ~
acuerdo con los criterios de equidad y justicia social, ade~ 

m!s de los tendientes a mejorar y dignificar la condici6n del 

trabajador. Consideramos que el precepto aludido, a saber el 

articulo 20. de la ley, de acuerdo con el principio que esta

blece el 181 es de diEicil aplicaci6n pr!ctica, pues el con~ 

cepto de equidad solo puede aplicarse como consecuencia de una 

relaci6n jur1dica entre iguales, en tanto que las relaciones

de producci6n han dado gran tuerza a la clase patronal sobre

la obrera. As! pues, aparte de la digniPicaci6n y justicia -

social, criterios válidos de acuerdo con la transmisi6n ideo

l6gica que nos hered6 el artic:ul.o 123 de la Constituci6n del-

17, debe plantearse el proteccionismo para el que presta sus

servicios para otro, con el objeto de que, se logre, en un E,!! 

turo, una verdadera igualdad entre las clases que han tenido

una eterna pugna en las relaciones de producci6n. Otros pre

ceptos normativos dan pauta a diversas interpretaciones y se~ 

tires del Nuevo Derecho del Trabajo, en sus contradicciones y 

similitudes con la Nueva Ley; asi el maestro Don Alberto TrU!, 

ba Urbina seffala la contradicci6n doctrinal que se presenta -

entre los articUlos 20 y 5o de la ley, pues uno se refiere a-
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la justicia social y el a~o al orden'p~blico, siendo impo

sible que ambos rijan plenamente en una sociedad moderna, -

nos~tros consideramos que ante todo, en la interpretación -

de las normas de trabajo debe hacerse caso, primordialmente 

a los postulados del articulo 123. 

b.- La realidad en las relaciones obrero-patrona

les hace surgir una multitud de casos no prevbtos por las-

· leyes respectivas, a saber, la Constituci6n, la Ley, sus r! 

glamentos, o los tratados internacionales, en cuyo caso la

analog1a ayudarA a la resoluci6n apegada a derecho, o bien, 

los principios generales de dichos documentos, los del der! 

cho, los principios de justicia social que derivan del art! 

culo 123 de la constituci6n, la jurisprudencia, la costum-

bre y la eq-aidad, se repite el concepto, pero se plasman -

con antelaci6n los postulados del 123, norma proteccionista 

y reivindicadora. 

c. - Una .fu.ente de derecho sumamente importante se 

halla consignada en los Tratados Internacionales, as1 como

en sus leyes respectivas, que serm aplicables en cuanto b! 

neficien al trabajador, sea nacional. o extranjero. De acu~ 

do con lo anterior, el convenio No. 102 de la organizaci6n

Internacional del Trabajo, del cual nuestro pa1s forma par

te, establece igual trato para los trabajadores extranjeros 
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que para los nacionales. 

d. - La doctr~na general del impuesto impone a to4os 

los ciudadanos de un pais la obligaci6n de ayudar a cubrir 

los gastos del mismo, y uno de los medios de llevar a cabo 

tal cosa es el impuesto, sin embargo, la Ley Adjetiva, en con 

cordancia con los postulados de la Revoluci6n Mexicana, exime 

a los participantes de una relaci6n de trabajo, de pagar im-

puesto alguno. Aunque con ello se beneficia tambi~n a la el~ 

se patronal, dados los inciertos efectos que tiene la materia 

impositiva, es lo mejor para la clase obrera. 

B) El Extranjero. Quien es.. EvolÚci6n 0ist6rica del concepto 

El concepto com6n y corriente alude a los extranje-

ros simplemente como individuos que no son nacionales. 

Por lo que atai'l.e a su significaci6n latina, podemos

afirmar que procede de la palabra 11 extraneus11 , o sea extrafio, 

y de acuerdo con el Vocabulario Jur!dico, extranjero es la -

persona que no es s~bdito del pais de que se trate. 

El Diccionario de la Lengua Espailola, nos dice: "el

que es de otra naci6n que la nuestra y no se ha naturalizado-

en esta"• 
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Desde un punto de vista jurídico, es necesario con

siderar dentro de una definici6n del extranjero. a las pers2 

nas físicas y a las morales, asimismo, debemos distinguir ~ 

que el dnico obstáculo para que una persona sea considerada

como nacional de un pais, es el hecho de que no red.ne los r~ 

quisitos establecidos por el sistema jur!dico de un estado -

determinado para ser considerado como 11.acional. 

En la antiguedad, la constante rivalidad que exis-

tia entre los pueblos, siempre en guerra unos con otros, no

podia permitir al extranjero· la menor benevolencia. Asi es -

que, lo mismo en los pueblos teocráticos, a saber: Indost!n, 

Egipto, los mismo que en los comerciantes y conquistadores,

Grecia y Roma, todos trataron al extranjero como un paria s2 

cial. 

Los egipcios, por su parte, declaL-.2ban impios y pe.:: 

versos.a los demAs pueblos, y el extranjero podía considera=: 

se dichoso si no se le reducia a la esclavitud. Mas tarde, -

los griegos son autorizados a comerciar en su territorio. 

El pueblo hebreo, coneinado en el mas absoluto ais

lamiento por la Ley de Moisés, se consideraba, además, como

una casta especial privilegiada, elegida por e1 Seftor, y por 

lo tanto diferente por su misma superioridad, con el resto -
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de los hombres. Admitian, sin embargo, y bajo determinadas 

condiciones, que el extranjero se estableciese en su terri

torio, pero su testimonio no hacia f~, no podía transmitir

sus bienes, ni reivindicar un objeto de su propiedad de ma

nos de un israelita. 

En Atenas, la aversión a los extranjeros se refle

jaba en toda su ~egislaci6n, que los clasificaba en cuatro

categorias, sometiéndolos a rigurosas reglas y a una vigi-

lancia estrecha, obligándoseles adem~s al pago de un tribu

to especial, bajo la pena~ de ser vendidos como esclavos. 

Los espartanos niegan en lo absoluto la entrada de 

extranjeros a su territorio, sin excepci6n de ninguna clase. 

En Roma, la Ley de las Doce Tablas marcaba su odio 

al extranjero, conf'undiéndolo con el enemigo. se les pro

hibía asociarse al culto de los dioses naturales, el dere

cho al matrimonio (connubiun), a la propiedad quiritaria -

(dominiwn exjure quiritum), asi como se les incapacitaba P! 

ra que pudieran emplear alguno de los medios para adquirir

la propiedad (mancipatio, in jure cessio)• La condición S,2 

bre el estado civil de las persona, dada por Antonio carac! 

lla, concediendo el derecho de ciudadanía a todos los hom

bres libres que habitasen el Imperio el día de su promulga-
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ci6n, mejor6 la condición del extranjero, pero esta ley .Eué 

dictada mas bien, como una medida .Eiscal0 para aumentar al

producto de las sucesiones, que para libertad de.los extr~ 

jeros, quienes siempre estaban sujetos, a la dura y angus

tiosa condición que tenian antes. No .fué sino hasta la ép.2 

ca de Justiniano, cuando empez6 a mejorar la situación de -

los mismos, debido a las concesiones que les otorg6. 

Para los pueblos germanos, los extranjeros ten1an la 

condición de vagabundos, y no tenian derecho a ninguna pro-

tecci6n, estaban fuera de la ley y cuando comedan la menor

inEracci6n eran condenados a muerte o sometidos a la escla-

vi tud. 

Con el advenimiento del cristianismo, el ho~bre, 

por el solo hecho de serlo, vi6 reconocida su capacidad, sin 

hacer referencia a ningdn vinculo externo. Con la declara

ci6n d!! San Pablo, se borr6 toda di.Eerencia entre jud1os y -

cristianos, hombres y mujeres, y por ende desapareci6 toda -

diferencia entre nacionales y extranjeros, puesto que toda -

la cristiandad estuvo regida por un solo Padre Espiritual: -

El Soberano Ponti..Eice. Adn cuando, desde luego, debe hacer

se notar que propiamente no desapareci6 la di.Eerencia entre

nacionales y extranjeros, puesto que las cruzadas fueron pr! 

cisamente, movimientos de un credo c:ontra otro, lo cual sup.2 
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ne la idea de una situaci6n determinada. El hombre goz6 de 

derechos naturales, independientes de la acci6n del legisl_! 

dor, pero los derechos civiles, sujetos al poder de ~ste, -

en cada Estado, se reservaron cuidadosamente para lc•s ciud_! 

danos, excluyendo de la mayor parte de ellos, a los extran

jeros. 

Dentro del ~gimen .Eeudal, como la ley del sefior -

~ la de aquéllos que habitaban sus dominios, no mejoró en 

nada la condici6n del extranjero, dada la soberan1a del se

flor .Eeudal, quien imponía al extraffo una multitud de oblig_! 

cienes, a cambio de pocos derechos, permiti~ndole la entra

da a sus tierras y posesiones con un permiso especial. 

En Inglaterra, el no nacional era tratado con ex-

trema dureza, pero por el carácter comercial d·el pueblo in

gl~s, a los mercaderes se les otorgaban algunas concesiones 

dentro del 1:erreno puramente mercantil, pero en cuanto a -

sus personas y bienes, estos seguian sin gozar de ninguna -

prerrogativa, asi por ejemplo, no podiart arrendar t~erras,

ni alquilar una casa por su cuenta, como tampoco tenian de

recho de disposici6ñ de sus bienes para desp~s de su muer

te, y cuando esta acaecía, sus pertenencias pasaban al Est~ 

do. 

Cambios lentos pero continuados, fueron haciendo -

que los paises otorgaran garant1as al extranjero, partici--
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pándole de derechos que antes estaban reservados para los 

nacionales; asi es como surgen las concepciones del Dere

cho Natural y del Jus Gentium, que entre los romanos com

prend!a a todas aquellas instituciones de que pod!a dis~ 

frutar el extranjero. 

En M~xico, la calidad de los extranjeros, en re

laci6n con sus derechos y obligaciones, no es atendida en 

un principio por las leyes respectivas, como lo veremos -

m!s adelante y son las actuales leyes de Nacionalidad y -

Naturalizaci6n y de Poblaci6n, las que se encargan de es

timar claramente el concepto. 

AdemAs nuestro Ordenamiento supremo, establece -

en su articulo 30, que la nacionalidad mexicana puede te

ner dos supuestos, la adquirida por virtud del nacimiento 

dentro del territorio de la Repáblica, en territorio ex~ 

tranj~ro de padres mexicanos o de padre mexicano y madre

extranjera, o bien, de madre mexicana y padre desconocido 

y la adquirida por naturalizaci6n que puede ser ordinaria 

es decir, siguiendo el procedimiento detallado al respec

to por las leyes respectivas, o privilegiada, segdn se s~ 

~ala en la propia Constituci6n. 

Por exclusi6n, el articulo 33 del ordenamiento -

que rige los destinos de nuestro pais, determina que son-
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extranjeros los que no posean las calidades determinadas en 

el articulo 30. A pesar de que el art1culo primero de la -

Constituci6n establece que las garantías en ella contenidas 

ser!n otorgadas a todas las personas sin distinción de nin

guna especie, el articulo 33 lo consigna expresamente para

el no nacional • 

. De lo anterior, podemos concluir, sin atender a~ 

los cambios legales que de acuerdo con las leyes constitu-

cionales mexicanas realicen en sus situaciones particulares 

que hay dos tipos de extranjeros en nuestro país, a saber: 

a.- Los extranjeros naturalizados mexicanos, que

gozar!n de todas las prerrogativas de los nacionales, a ~ 

excepci6n de unas cuantas actividades destinadas a los na~ 

cionales por nacimiento. 

b.- Los extranjeros que conservan su nacionalidad 

originaria y que se hallan en nuestro país al amparo de la

Ley General de Poblaci6n, bajo las calidades de No Inmigra.u 

tes o I.nmigrantes, o bien de inmigrados. Sobre estas pecu

liaridades háblaremos mas adelante, debiendo consignar tan

solo que nuestro estudio concreto se reEerir! a este tipo -

de extranjeros, en las relaciones laborales que entablen en 

nuestro país, pues la situaci6n de los primeros es a~n mas

equiparable a la del nacional, es decir, tiene mucho menos

limitaciones. 
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C) Antecedentes Hist6ricos de la Inmigraci6n Extranjera 
en M~xico. 

Con el descubrimiento de Am~rica por Cristobal -

Col6n, naci6 una gran corriente de emigraci6n de Europa,

hacia las nuevas tierras descubiertas, pero a diferencia-

de los emigrantes que .formaron los Estados Unidos de Nor-. 

team~rica, que abandonaron Europa, por causas de orden P2 

litico, social, religioso y por el despotismo de los go~ 

bernantes, el emigrante espaflol que coloniz6 la Nueva Es

pafla Eué mas bien el aventurero, el ambicioso que, segui-

do por la voz de que M~xico era una plata.forma de plata y 

de riquezas, abandonaba Espaffa con el aEán de buscar esos 

tesoros, pero no con el .fin de.quedarse en Alrkrica, sino

para apropiarse de dichos bienes, y regresar al viejo Co,!l 

tinente: pero al llegar a las tierras de Nuevo Mundo, ve

las bellezas naturales, siente los beneficios de su clima 

y mas que nada, obtiene con .facilidad beneficios econ6mi

cos, abandonando el prop6sito de volver, contrayendo uniones 

o matrimonios con los nativos. 

En principio, y debido a la esclavitud del indio, 

dedicado a las labores del campo, y a las obras de cons~ 

trucci6n de la ciudad, los E~ailes cat6licos que acompafia

ban a los conquistadores espafloles, lucharon por la causa

del indio, y en esta causa, llegaron al extremo de solici-

(..' 
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tar que se importaran esclavos de raza negra; entre los que 

predicaban esta doctrina encontramos a Fray Bartolom~ de -

las Casas, y afortunadamente, en beneficio de nuestra soci! 

dad actual, no se di6 importancia a dichas sáplicas, sino -

en muy corta escala, evitándonos con esto las graves conse

cuencias que los problemas raciales trajeron a los Estados

Unidos de América. 

Durante el periodo de la colonia no se tom6 en -

consideraci6n, como no se hacia en n.ingdn lado, el problema 

de la migraci6n, aunque el suelo de la Nueva Espafta era un

vasto territorio en el que florecía la misma, pero privada 

de una reglamentaci6n ordenada pu~s la entrada de la gran -

cantidad de espaftoles no se consideraba como rebasando .f'ro.!l 

teras, sino como un cambio de domicilio dentro de un mismo

Imperio. 

Con el advenimiento de la Independencia, tampoco

.Fueron atendidos los problemas, pues a pesar de su real exi1:, 

tencia, carecían de importancia para distinguirse entre los 

muchos problemas c;on que se encontraba el gobierno. As! es 

como en un Edicto de Hi~algo encontramos una breve alusi6n

al problema, quien consideraba extranjeros a los no nacidos 

en el territorio. Morelos haciendo alusi6n concretamente al 

problema de la admisi6n del extranjero, menciona en los "Se,!! 

timientos de ia Naci6n": "Que no se admitan extranjeros, si-
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no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospe- -

cha". 

Solo a partir de 1908, cuando notándose la impor~ 

tancia que tenia el admitir extranjeros en el territorio naci.2 

nal, y su acomodo dentro del mismo, se reglament6 este movi--

miento, creandose las primeras leyes que rigen en materia de -

Migi•aci6n en la Repdblica, leyes que han sufrido continuos C6!Jl 

.bios y perfeccionamientos hasta nuestros dias. 

Dentro de la Secretaria de Gobernaci6n se Eorm6 en -

1926 una oficina comisionada para estudiar los problemas que -

nacían de la migraci6n; se empez6 por crear la documentaci6n -

obligatoria para todo extranjero, ya sea que pase por nuestro

terri torio o se establezca definitivamente el ~l; se hicieron

las clasificaciones, calidades distintivas entre los extranje

ros, se seffalaron requisitos, etco 

O) Pladeamiento óel problema. 

En los 'dltimos aflos y en virtud de lllllchos Een6menos 

de trascendencia internacional, como han sido la dl.tima guerra 

mundial y sobre todo el aumento geom~trico de la poblaci6n, -

aunado con el consiguiente crecimiento de las necesidades de 

la misma, nuestro Pais se ha visto convertido en la mira de -

gersonas residentes en el extranjero que ven en el mismo un -
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campo fértil con mayores y mejores oportunidades de trabajo -

y desenvolvimiento social y econ6mico. 

Asimismo, de todos es conocida la situaci6n que 

guardan los empleados y trabajadores en algunos paises euro-

peos y asiáticos, donde las oportunidades son pocas, reserva

das a los mejores, y adem&s, mal remuneradas; en contra posi

ci6n, México abre perspectivas halagadoras para los nacionales 

~e esos paises, pués las condiciones de trabajo y remuneraci6n 

son mejores desde muchos puntos de vista para la persona prep! 

rada o al menos con un poco de audacia e inteligencia, a m!s -

de las comodidades que ofrecen nuestras ciudades. 

El problema que se cre6 de lo anterior, ha sido en -

parte resuelto por la Ley General de Poblaci6n, expresi6n de -

la politica ~igratoria mexicana desde hace algunos afl.os, orde

namiento que restringe al máximo la inmigración extranjera pe_t 

miti~ndola solo en aquellos casos en que sea benéfica para nue_! 

tro medio, 

Sin embargo, es innegable la presencia de extranje~ 

ros en nuestro Pais, personas positivas o negativas que enta~ 

blan todo tipo de relaciones durante su estadía temporal o pe:: 

manente en la Rep~blica; dentro de esas relaciones, hay una de 

suma importancia y trascedental, porque se retiere en gran pa_t 

te a nuestro desarrollo econ6mico como naci6n ante las demAs, 

~sta es, la relaci6n de trabajo. 

··. ~.,-... , ' .. 
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As! pues, en el presente estudio, pretendemos avoc~r

nos al estudio de todas aquellas situaciones jur!dicas deriva-

das de la relaci6n de trabajo entablada por los ciudadanos de -

nacionalidad extranjera en nuestro pa!s. 
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REGIMEN LEGAL DEL EXTRANJERO 

La condición de extranjeros en nuestro pais se en

cuentra regida principalmente por dos ordenamientos, la Ley

de Nacionalidad y Natura1izaci6n y la Ley General de Pobla-

ci6n, la primera de ellas determina y diferencia quienes son 

los mexicanos. y por oposici6n al concepto que determina a -

éstos, dice quienes son los extranjeros, di.Eerenciaci6n que

hemos hecho en el ca~1tulo anterior, además, da las normas -

generales para .la adquisici6n de la nacionalidad mexicana --

. por los extranjeros. De mayor inter~s para nuestro estudio, 

es la segunda de las citadas, pues determina con especifici

dad las situaciones legales del extranjero que no ha podido

º que no quiere obtener la nacionalidad mexicana. As1 pues, 

a ella habremos de hacer referencia en el presente capitulo. 

A} Antecedentes legislativos de la Ley General de Poblaci6n 

Ley sobre Extranjer1a y Naturalizaci6n de 1886. 

El primer intento legislativo calificable de serio 

en M6xico sobre Migración es sin duda alguna, la ley sobre -

Extranjeros y Naturalización expedida en 1886. Hizo esta -

ley especial. hinc.?.pi6 en legislar sobre naturalizaci6n:. las

anteriores disposiciones sobre migraci6n, nacionalidad y na

turalizaci6n. se encontraban dispersas en leyes, reglamentos 

y circulares que legislaban sobre las mas diversas materias. 
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Este ordenamiento da al extranjero que acepte un 

cargo pGblico en México, compre bienes ra1ces en el mismo

º registre un hijo ñacido en el pais» el derecho de natur! 

lizarse. Reglamenta igualmente la¡.érdida de la nacionali-

dad al establecer que los mexicanos ausentes de la RepO.bl! ~- ------

ca sin permiso, por mas de diez af1os, perder!n esta al ~-

igual que las mexicanas que se casen con extranjeros con -

la salvedad de que al enviudar podr!n readquirir su nacio-

nalidad si as! lo desean y a la inversa en cuanto a las e! 

tranjeras casadas con mexicanos. Era igualmente motivo de 

p~rdida de la nacionalidad el caso de mexicanos que sirvi~ 

ran a paises extranjeros o ~ceptaran condecoracioner. de los 

mismos sin recabar el permiso debido. Perd!an la naciona-

lidad mexicana igualmente los extranjeros naturalizados, -

cuando regresaran a su pais de origen por mas de dos a.fios; 

esta ley excluyó del Servicio Militar a los extranjeros. -

SerA mexicano, seg6.n esta ley el extranjero que ejerza un-

cargo p~blico inclusive en el ejército, y lo serán tambi~n 

quienes vengan como colonos ·con gastos pagados por el go-

bierno mexicano; todo lo anterior si el extranjero no mafli 

fiesta su voluntad de conservar su nacionalidad de origen. 

Ley de Inmigraci6n de 1908 

Durante el afio de 1908, a'6n bajo el r~gimen Por• 

Eirista se expide la primera ley de inmigraci6n que hizo ~ 
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drAsticas las medidas sanitarias a fin de evitar que los ex

tranjeros con defectos P!sicos o mentales de cualquier natu-

raleza vinieran a convertirse en una carga p'dblica. Igual- __________ _ 

mente se trat6 de evitar la entrada al pa!s de elementos de

indeseabilidad politica. Los pr6Eugos de la justicia a qui~ 

nes hubieran sido condenados por delitos que en México mere-

cieran pena corporal mayor de dos affos, fueron también priv~ 

dos de la entrada al pais exceptuando, naturalmente a los d! 

· lincuentes politices y militares. 

Esta misma ley otorgaba a los extranjeros con res! 

dencia de mas de tres a.ffos en el pais y que se ausentaran -

del mismo por menos de un afio, la franquicia de volver a Mé

xico sin ningán impedimento. 

Ley de Inmigración de 1926 

En 1926 se expide la segunda ley de inmigraci6n, -

la cuQl de.Eine como turista al paseante y al que viene al -

pais con fines mercantiles, industriales, ciént1Eicos, art1! 

ticos o familiares con sujeción a una estancia mAxima de ~ 

seis meses. Como bunigrante define a quien viene a radicar

se por un plazo mayor de tiempo y como emigrante a quien sa

le dial pa1s por mas de seis meses. Rati.Pica esta ley las e~ 

clusiones de ley anterior y adiciona a estas a los analf abe

tos, pero no a quienes sean ascendientes o descendientes de-
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inmigrantes ya admitidos, toxic6manos y a los traficantes de 

enervantes. Igualmente serán excluidos seg6n la ley, ~os - .. 

·trabajadores extranjeros que intenten venir al pais sin con

trato de trabajo por mas de un affo o sin recursos para sost~ 

nerse tres meses en el pais y regresar al suyo. 

Ley de Inmigraci6n de 1930 

Otorga·a la secretaria de Gobernación la .Eac11ltad

de sujetar a modalidades diversas la inmigraci6n de extranj~ 

ros, segdn su mayor o menor Eacilidad de asimilaci6n a nues

tro medio. El Departamento de Migraci6n se encargar!, seg(in 

esta ley, de distribuir a los inmigrantes de acuerdo con las 

necesidades de la Rep~blica y que obedecieran a motivos pur! 

mente regionales dcindosele igualmente, la Eunci6n previsora

y remediadora de dichas inmigraciones internas. 

A la clasi.Eicaci6n de inmigrantes y turistas se -

le agrega la de visitante local a zonas fronterizas o litor! 

les, con derecho a estancia n~ mayor de 72 horas dentro de -

la circunscripci6n municipal y sin sujección a requisitos c,g 

mo no sea la tarjeta de identificaci6n. A las prohibiciones 

de la ley anterior para inmigrantes se agrega a los alcoh61!· 

cos. Se exige para los inmigrantes trabajadol'f!s contrato de 

trabajo por seis meses, con fianza suficiente para la repa~ 
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triaci6n a cargo del patr6n que los contrate •. El tr~nse

unte con derecho de estancia basta por seis meses no po~ 

dr! dedicarse a actividades lucrativas, salvo ~ue venga a 

estudiar las condi~iones econ6micas o industriales del -

pais. 

Esta misma ley declaró en beneficio colectivo la 

inmigraci6n individual o colectiva de extranjeros sanos, de 

buena conducta, capacitados para trabajar, que pertenezcan 

a razas asimilables a nuestro medio, con beneficio para la 

especie 'Y para las condiciones econ6micas del pais. La -

Secretaria de Gobernación pod!a relevar segdn la misma, de 

alguno o varios requisitos a los izlmigrantes en grupo que

trajeran elementos económicos y que fueran de notorio ben! 

Eicio al. pais. 

Los turistas o transetntes podr!n prorrogar por

seis meses su estancia o legalizarla, en calidad de il'Uni-

grantes, previo ~ep6sito, en el primer caso, de tondos ne-
, 

cesarios para su repatriaci6n; obligaci6n que se hizo ex--

tensi va a los inmigrantes o con motivo de crisis de traba

jo. 

La prilllera prohibici6n de carActer general est! 

blecida .Eué la que prohibi6 la entrada de inmigrantes, tr,! 

bajadores a salario, salvo t~cos o especialistas, que -

no pudieran ser sustituidos por mexicanos. Todo lo ante-
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rior con motivo de la crisis general que desde 1929 se ba

bia dejado sentir en el mundo entero a prop6sito del grava 

problema del desempleo en los Estados Unidos, y con las 

consecuentes repercusiones eri Méxicoe 

Ley General de Población de 1936 

Este ordenamiento establece en principio que el

aumento de poblaci6n deberá procurarse por crecimiento na

tural, repatriaci6n e inmigraci6n. Queda al arbitriode la 

Secretaria de Gobernaci6n la restricci6n o la prohibici6n

de la emigración de los nacionales. se promoverá la -

afluencia de inmigrantes de.naci6n, raza, sexo, edad, est!!_ 

do civil, ocupaci6n, instrucci6n o ideología que se consi

deren adecuados. Se darán facilidades especiales a los e! 

tranjeros asimilables y cuya función sea mas conveniente -

para las razas del pais. Se delimitarán los sectores o l~ 

gares donde deberán radicar un minimo de cinco ai'los los i,!! 

migrantes que se admitan. 

Igualmente, la Secretaria de Gobernación se enea::, 

gará de dictar las medidas tendientes a conseguir la asimi

lación de los extranjeros a la vida cultural del pais y po

drá imponer la obligación a los mismos, de .naturalizarse y

aprender el idioma Espaf1ol. Otorg6 esta ley facilidades de 

arraigo a los extranjeros casados con mujer mexicana. 



- 7 -

Hacia substitllir esta ley la prohibic~6n a los 

inmigrantes trabajadores a salario, y el Consejo Consul

tati vo de Poblaci6n estaba autorizado .Para dictaminar la 

admisi6n de .t~cnicos quienes quedaban obligados a ins~ 

truir a aprendices nacionales. Esta medida sol'o se apl,! 

c6 y se hizo erectiva cuw&do se trató de la internaci6n

de técnicos industriales dejándose a un lado y restándo

le a su importancia, a los t~cnicos agricolas y a los CI! 

tesanos. 

Esta ley di6 una preferencia muy especial a -

aquellos inversionistas que ocuparan a mexicanos, como -

directores o coadministradores y sobre todo produjeran -

artículos que sustituyeran a productos importados. 

B) La Ley General de Poblaci6n vigente. su contenido 

La ley General de Poblacién actual, ordenamiento 

que data del afio de mil novecientos cuarenta y siete, org~ 

niza con m~:ür precisi6n los servicios migratorios y auto

riza al Ejecutivo Federal. por conducto de la Secretaria -

de Gobernaci6n. para d~ctar las medidas adecuadas para.re

solver los problemas demogr!Eicos nacionales. Entre los -

problemas de que se ocupa este ordenamiento podemos citar.

la asimilaci6n de los extranjeros al medio nacional, el a~ 

mento de la poblaci6n por medio de la inmigración, misma -
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que, segdn su capitulado, deberá ser facilitada a extranj~ -

ros sanos, de buen comportamiento y que sean fácilmente asi

milables a nuestro medio, con beneficio para la especie y P.! 

ra le economia del pais, sujetar a las modalidades que juzgue 

pertinentesla imnigraci6n de extranjeros, etc. 

Asi pues, todas las personas que pretendan entrar

al territorio nacional o salir de él, deben ajustarse a los 

requisitos que la ley exige, y el tránsito personal debe --

eEectuarse por los puertos y fronteras designados para ello

por la secretaria de Gobe:rnaci6n. Además, este ordenamiento 

indica con precisi6n las formas y requisitos de internaci6n. 

Esta ley consta de varios capitules, todos de int~ 

riis para nuestro tema, por lo que a continuaci6n intentare

mos una somera descripci6n de la misma.. 

El Capitulo primero, titulado !'Organización y Com

petencia", determina que corresponde al Ejecutivo Federal, -

por medio de la Secretaria de Gobernaci6n, dictar las medi-

das adecuadas para resolver los problemas demográficos nacig 

nales. Asimismo, determina cuales son esos problemas, a sa-

ber, aumento, distribuci6n y fusi6n de la poblaci6n en el t~ 

rritorio nacional, asimilación de los extranjeros a nuestro 

medio. protecci6n a los nacionales en sus actividades, etc. 

En su Capitulo II, denominado "Demografía", com--
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prende las .Funciones especi.Eicas de la Secretaria en materia 

demogrAfica, estudio y resoluci6n de problemas especificos y 

el registro de la poblaci6n e identificaci6n personal. 

Por su parte, el. capitulo tercero, llamado .. Inmi

graci6n", organiza los servicios de migraci6n en el Pais y -

determina las calidades bajo las cuales habrán de internarse 

los no nacionales que pretendan residir o visitar a nuestro

pais1 mismas que habremos de estudiar a continuaci6n, 

Otro capitulo, el. IV, titulado "Emigraci6n", da ~ 

normas generales sobre la misma, diciendo que son emigrantes 

los mexicanos y los extranjeros que salgan del pais con el -

prop6sito de radicarse fuera del mismo. 

El dltimo capitulo, comprende las sanciones aplic! 

bles por violaciones a los supuestos que rige la ~ey. 

e) Los No Inmigrantes. 

De acuerdo con el articulo so .de la Ley de Pobla

ci6n, No Inmigrante es el extranjero que con permiso de la -

Secretaria de Gobernaci6n se interna en el Pais, temporalme::, 

te, de la siguiente forma: 

I. Como turista, con temporalidad máxima de seis -

meses improrrogables, con fines de recreo o de salud, o para 

actividades cient!ficas, artisticas o deportivas, no remune-
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radas ni lucrativas: 

Il. Como transmigrante, con autorizaci6n para perman~ 

cer enf! pais hasta por treinta dias; 

III. Como visitante para dedicarse al ejercicio de ~ 

alguna actividad lucrativa o no, siempre que sea licita y hone,a 

ta; con autorizaci6n para permanecer en el pais hasta por seis 

meses prorrogables por una sola vez por igual temporalidad, ex

cepto si se trata de eJercer activiades científicas, tetnicas, 

artisticas, deportivas o similares, en que podrán concederse ~ 

dos pr6rrogas más. 

IV. Como asilado pol1tico1 para proteger su libertad 

o su vida, de persecuciones politicas en su pais de origen, au

torizado por .el tiempo que la Secretaria juzgue conveniente ate~ 

diendo a las necesidades que en cada caso concurran¡ si el asil~ 

do politice se ausenta del pais perderá todo derecho a regresar, 

salvo que haya salido con permiso expreso de la secretaria; 

V. Como estudiante, para iniciar, co1npletar o perfec

cionar estudios en planteles educativos oficiales o particula-

res incorporados, con pr6rrogas anuales y con autorización para 

permanecer en el· pais s6lo el tiempo que duren sus estudios y ~ 

el que sea necesario para obtener la documentaci6n escolar res

pectiva; pudiendo ausentarse del pais cada ai'lo hasta por cient2 

veinte dias en·conjunto. 

A pesar de que el artieulo 50 no los considera propi~ 

mente dentro.de ~sta c1asificaci6n, creemos que las personas que 

se encuentran en los siguientes casos, engloban dentro de la de-



- 11 -

finici6n que el mismo ordenamien~o nos proporciona, y son: -

I. Los visitantes locales, considerados por el ar

ticulo 54 de la citada ley; 

II. Los extranjeros que se internan con Permisos -

de Cortesía, autorizados po1• el articulo 53; 

III. Los tripulantes de buques, aeronaves, etc., -

extranjeras, de acuerdo con el articulo 75 del reglamento de 

la Ley; y 

IV, Los diplomáticos, agentes consulares y funcio

narios extranjeros en comisi6n 1 considerados por los artic~

los 37, 38 y 69 de la citada Ley. 

Los Turistas. 

Son los .!xtranjeros que se internan a la República 

Mexicana con el ánimo principal.mente de viajar por placer, -

por un t~rmino improrrogable de seis meses. Ta~bién podemos 

considerar como turistas a aquellos extranjeros que por raz2 

nes de salud se internan al pats para visitar institutos mé

dicos, clínicas o balnearios curativos, o bien, aquellos que 

tienen la intenci6n de ejercer actividades deportivas, cien

tíficas o artisticas, siempre y cuando no sean remuneradas. 

En conclusi6n, podemos afirmar que el turista es el extranj~ 

ro que al internarse en el pais lo hace con el Animo de per

manecer en él transistoriamente, teniendo prohibido dedicru:-se 

a cualquier actividad remunerada o lucrativa, siendo el es--
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parcimiento su principal intenci6r1. 

Los Transmigrantes. 

Son los extranjeros que se internan a la Rep~blica 

en tránsito para otro pais, por tanto, deben ser considerados 

.como mero~transeuntes, Al Estado que permite el tránsito de -

personas por su territorio, no le interesa ni la forma ni los 

medios con que el inter-.:~sados ha salido de un lugar y va a -

ser admitido en otro, ambos fuera de su Imperio; lo -6.nico que 

le interesa es la seguridad de que dicha persona no ocupará -

un n~ero en su presupuesto y no desequilibrará la economia -

del lugar o los lugares que ·toque, dedicándose a actividades

de lucro. De acuerdo con el criterio anterior, s6lo podrá pe! 

manecer en territorio mexicano por treinta dias improrrogables 

y desde luego deberá acreditar que tiene permiso para transi

tar por los paises limitrofes de la República si alguno de 

ellos quedare comprendido en la ruta de su viaje, y que el 

pais escogido como destino final del mismo le tiene concedida 

autorizaci6n para internarse en ~l. Dada su particular situa

ci6n, y por las causas que quedan aaotadas, el transmigrante 

no puede dedicarse a ninguna actividad dentro del país, que -

sea remunerada o lucrat:i.va. 

Los Visitantes. 

Son los extranjeros que se internan a la Repáblica -
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Mexicana con la idea de dedicarse a alguna actividad lucrati

·va o no, siempre que sea licita y honesta; en la·opini6n de -

un tratadista, la condici6n migratoria de visitante, por su -

sola enunciaci6n cae dentro de la calidad de tránsito, ya -

que, en realidad no es sino un inmigrante sui generis, al que 

le falta el requisito esencial de intenci6n de permanencia i~ 

definida~ pues debe llenar casi los mismos requisitos que se 

.Fijan para los inrnigrante3, pero su estancia será mas limitada. 

Se diferencia del turista en que ~ste se interna exclusivame~ 

te con .Fines de recreo, en tanto que aqu~l lo hace con un fin 

distin~o y preconcebido. Bl v~sitante, deberá indicar con to

da precisi6n cual es o cuales son las actividades a que habrá 

de deicarse para que la Secretaria de Gobernaci6n esté en posi:, 

bilidad de estudiar su pretensi6n y decidir si otorga o no la

autorizaci6n solicitada. cuando los extranjeros deban recibir

sueldos o remuneraci6n por la actividad que pretendan r·ealizar, 

la internaci6n se autorizar! a solicitud de las personas, em-

presas o instituciones con quienes vayan a prestar sus servi-

cios, pues estas serán responsables solidariai:iente de los gas

tos de repatriaci6n, en su caso, y por el monto de las multas

que por sanción se le impongan al no iTh~igrante, si contravie

ne las disposiciones de la Ley o de su reglamento. El visitan

te, una vez obtenida la autorizaci6n para dedicarse a activid,! 

des científicas, técnicas, artisticas, deportivas o similares, 

podrA solicitar hasta tres pr6rrogas de su temporalidad migr! 

toria, y en cualquier otro caso, s6lo tendrá derecho a una. 
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tos Asilados Politicos. 

Tanto por lo que se refiere a sus caracter!sticas 

especiales como por lo que se estatuye en las diversas le--

. gislaciones, el¡l'oblema de los asilados políticos es inter~ 

sante; se trata de individuos a quienes persigue su go})!er-

no por tener ideas contrarias al r~gimen político imperante; 

es necesario recordar tambi~n, que cualquier critica ender~ 

zada contra una dQctrina manejada desde el poder, debe ser

recibida con la serenidad del que. siendo servidor p~blico, 

está obligado a oir a sus mandantes en todo aquello que at_! 

fie al r~gimen, pero cuando la critica llega a formar opini6n, 

y esta se manifiesta en hechos patentes y de repercusi6n naci,a 

nal, es indtil oponerle valladares, y a la larga estalla y -

se impone; por otra parte, cuando el manejo de las ideas es-, 
revolucionario y cuando los gobiernos no pulsan la efectivi-

dad de la opini6n, entónces se produce la persecuci6n y los

propugnadores de la doctrina tienen que buscar un lugar don

de vivir sin mengua de su calidad 'hwnana. Por lo anterior, -

podemos concluir que el asilado político es el extranjero -

que huye de persecuciones de la misma indol.e en el pais de -

su origen. Si se tratase de una persona nativa del Continen

te Americano, ser~ admitida provisionalmente por las autori

dades de Poblaci6n, teni~ndo la obligaci6n de perma.necer en

el puerto de entrada mientras se resuelve su caso. En cual-

quier otro caso será necesario un acuerdo previo de la auto

ridad correspondiente para.que se les acepte. Hecho lo ante-
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rior, la Secretaria de Gobernaci6n determinará el sitio don.

de los asilados deban residir, asi como las actividades a l~s 

que podrán dedicarse. Terminadas las circunstancias que die

ron origen a la solicitud del asilado, éste deberá regresar a 

su pa1s de origen. 

Los Estudiantes. 

se considera estudiante al extranjero que con per

miso de la Secretaria. de Gobernaci6n se interna al Pa!s }3ra

iniciar, completar o perfeccionar estudios, en planteles ed.!! 

cativos oEiclales o partiCUl.ares incorporado$ a lil Secreta

ria de Educación Pdblica. La calidad de estudiante d ebe ll,! 

nar como requisitos esenciales, la inscripci6n en una insti

tuci6n de reconocida solvencia intelect'IMll, lo cual se com~ 

prueba en este caso con el reconocimiento oficial o por su -

incorporaci6n al sistema, la asistencia c:onstanta del alumno, 

la aprobaci6n ·de todas sus materias en el do lectivo corre~ 

pondieñte, la total abstención de dedicarse a desarrollar a~ 

tividades remuneradas o lucrativas, salvo las de pr&ctica 

profes ion.al y ser'lrlcio social que correspondan a sus estudios, 

a.demás· dé que debed. demostrar a la s.ec:retaria que recibe -

peri6dicamente ~ determinada cantidad de dim'ro para su -

sostenindento. 

Los Visitantes Locales. 

.• '.··:-· 
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Se trata de extranjeros residentes en las ciudades 

lronterizas, que desean permanecer en puertos maritimos o 

tronterizos, o visitar las ciudades mexicanas limitrofes, La 

regulaci6n de sus posibilidades de ingreso respetará los tr~ 

tados y convenciones internacionales sobre la materia. Algu

nos autores en materia demográfica opinan que es dable perm! 

tirseles el trabajo en las poblaciones del pais extranjero,

siempre y cuando en realidad sean vecinos de .la ciudad coli,U 

dante; sin embargo, la Ley General de Poblaci6n, en un franco 

y decidido apoyo y defensa a los intereses del individuo na-

cional, establece una prohibici6n absoluta para estos sujetos 

en lo relativo a dedicarse a actividades remuneradas o lucr~ 

ti vas. 

Los Permisos de Cortesia. 

Como su nombre lo indica, son documentos expedidos

ª juicio del Ejecutivo Federal, por conducto de la secretaria 

de Gobernaci6n, a individuos de nacionalidad extranjera que -

pueden ~-~?resentar un cierto valor para el Estado Mexicano, -

en cuyo caso están comprendidos los periodistas extranjeros, 

asi como personas prominentes, siempre a juicio del citado -

organismo, estas concesiones no crean derechos de residencia

para adquirir la calidad de inmigrado ni permiten el ejerci-

cio de actividades remuneradas o lucrativas, salvo los perio

distas que podrán hacerlo respecto de su profesi6n. 
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Los Tripulantes de Embarcaciones Extranjeras. 

Aquellos extranjeros que lleguen al territorio na

cional por medio de embarcaciones o buques extranjeros, for

mando parte de su tripulación, únicamente podrán visitar los 

puertos durante la permanencia del barco, sin poder dedicarse - -

a actividades remuneradas o lucrativas. Los mismo sucederA -

con los aerotripulantes y conductores de transportes terres

tres. cuyo r~gimen adem!s se orientare! por la.s convenciones

internacionalE1s al respecto. 

Los Diplom!ticos, Agentes Consulares y funcionarios 

extranjeros en comisi6n especial de su gobierno. 

Como su nombre lo indica. son los representantes -

en diverso grado de un gobierno extranjero ante el gobierno

de nuestro pais.su regulaci6n jur!dica es diferente, pues por 

principio, no se hallan sujetos a la jurisdicción mexicana. 

D) Los Inmigrantes. 

Acordes con lo que establece el articulo 43 de la

Ley General de Poblaci6n, podemos anotar que inmigrante es -

el extranjero que se interna legal y condicionalmente en el

pa!s, con el prop6sito de radicarse en ~l, en tanto adquiere 

la calidad de ~.nmigrado. Además, su admisión implica que su

actividad se restringirá a la expresamente fijada. 
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El artéiulo 48 de la citada Ley, contiene siete -

fracciones, las cuales tratan sucesivamente de lo siguiente: 

De los inmigrantes, considerados como los extranj! 

ros que con permiso de la Secretaria de Gobernaci6n se inte! 

nan al pais con diversos objetivos; asi pues, la única autor! 

dad en el pais que puede autorizar el ingreso de extranjeros 

es l~ Secretaria de Gobernaci6n. Los inmigrantes, solo son -

admitidos si su residencia en el pais tiene uno de los siguieE, 

tes objetos: 

Vivir de sus dep6sitos traídos del extranjero o de

las rentas que estos produzcan, 

Invertir su capital en cualquier rama de la indus-

tria, agricultura, ganadería, o el comercio de exportaci6n, -

establemente y con una forma distinta a la de sociedades por

acciones, 

Invertir su capital en determinados valores de cuyos 

intereses depender~ su estancia econ6mica en México, 

Ejercer una profesi6n, 

Asumir la administraci6n o cargos de confianza y -

responsabilidad en determinadas empresas, 

Desempeffar servicios t~cnicos que no puedan ser 

prestados por residentes en el pais, 

Vivir bajo la dependencia econ6mica de familiares -

en determinados grados de parentesco, etc. 

Rentistas. 
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Son los extranjeros que se internan legalmente en el 

país, con la condici6n de que ánicamente vivirán del produ.cto

de sus dep6sitos traidos del extranjero, de las rentas que es

tos produzcan, o de cualquier ingreso permanent~ que proceda -

del exterior. En la opini6n de San Martín y Torres, e:5~~ --~ipo .. _ _ 

migratorio es uti:!.izable para personas que, con facilidades e

con6micas, no deben desarrollar actividades de lucro, en virtud 

de que las que pudieren ejercer pugnen con el interés público -

del lugar, o bien, por personas que, por su edad, por su estado 

físico, o por necesitar un país de tránsito hacia otto en el -

que, de momento no pueden entrar, necesitan un sitio de estan-

cia provisional; adem!s, se afirma que la calidad de inmigrante 

no es mas que un corolario de la penettaci6n mutua entre los -

pueblos, pero condicionada ~l inter~s p~blico del lugar donde -

se pretenda residir; qui~n tiene medios propios de vida, puede

pasarla en el lugar que le acomode, siempre y cuand9,su estancia 

se avenga con el ambiente general del lugar, es decir, que ella 

no sea obstAculo para el desarrollo de las actividades genera-

les y pa~ticulares de los conviventes, salvando asi uno de los

objetivos primordiales del Estado, co~eguir una vida amplia y

generosa para todos los habitantes de su territorio. Por óltimo, 

podemos anotar que a los rentistas se les puede autorizar par·a

que realicen inversiones licitas en la República, con las limi

taciones que el Reglamento de la Ley fija para los inversionis~ 

tas, s~n que pierdan su calidad migratoria. 
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Inversionistas. 

Son los extranjeros que, contando con un capital s~ 

Eiciente, se internan en el pais, previa autorizaci6n de la -

Secretaria de Gobernaci6n, con el objeto de invertirlo en cual 

quier rama de la industria, la agricultura, la ganadería o el 

inmigrante no poorA: en consecu~.nc=_i_a, _____ :,_ 

dedicarse a ninguna otra actividad remunerada o lucrativa y -

deberá. limitarse a la a· ... torizaci6n que le fu~ concedida; por -

otra parte, su .inversi6n podrá tener por objeto una sociedad,

que en ningdn caso podrá ser por acciones. 

Por lo que se refiere a la prohibici6n antes mencio

nada, necesitamos anotar que su raz6n de ser es el hecho de que 

esa Eorma de inversi6n se presta a burlar la calidad ~igratoria 

de una manera casi perfecta. Adem!s, deberá ser exigida al inve! 

sionista, su atenci6n profesional técnico-directiva sobre su -

negocio, cuesti6n 16gica que presenta problemas cuando el extra!! 

jero es autorizado a invertir en una sociedad. 

Inversionistas en Valores, 

Al igual que los anteriores, se internan al pais con 

objeto de realizar una inversi6n, que debe concretarse, de acue:: 

do con el articulo 48 en su fracci6n III, a lo siguiente: 

a.- Certificados, títulos o bonos emitidos por el 
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Gobierno Federal, 

b.- Títulos o valores emitidos o garantizados por -

instituciones nacionales de cr~dito, o emitidos por institu-

ciones descentralizadas o de participaci6n estatal. 

Por otra parte, el capital invertido en estos valo

res deberá ser suficiente para producir ingresos no menores -

que el minimo exigido para los rentistas, de lo cual pode~os

concluir que esta clase de inversionista no podrA dedicarse a 

actividades r~nuneradas o lucrativas, siendo su r~gL~en de ~ 

estancia en el pais, en tanto permanece bajo esta calidad mi

grator~a, similar al del rentista por cuanto a que solo puede 

vivir del producto de sus capitales invertidos en las institu 

ciones antes mencionadas. 

Profesionistas. 

Son los extranjeros que despu~s de haber realizado-

estudios superiores, se han titulado en una ciencia o en un -

arte y sé internan al pais, con el prop6sito de ejercer su pr.9,. 

fesi6n. Sobre este tipo de inmigrantes, la regla general consis 

nada por los ordenamientos que hemos venido citando, es que no 

se concederá la calidad de inmigrante a ningún extranjero para 

ejercer su profesi6n, salvo que concurran los siguientes requi 

sitos: 

a. Se presenten circunstancias excepcionales {sobre

el particular, no se hace referencia exacta al contenido de ~ 

las mismas, sin embargo, podriamos considerar la situaci6n -~ 

excepcional en los casos P!evistos por los articules 61 frac--



- 22 -

ci6n V y 62 fracci6n II, para el trabajo de los inmigrantes -

familiares; por otra parte, con la creaci6n de la Ley de Pro

fesiones, era excepcional encontrar alguna que no se hallase

incluida, aunque ahora el atraso de dicho ordenamiento es fa

cilmente perceptible), 

b. sea el interesado persona eminente en su especi~ 

lidad, 

c. Se suje~ ~ a las leyes y disposiciones aplicables. 

Otro caso de excepci6n sobre la admisi6n de este ti

po d~ inmigrantes se presenta cuando dichos extranjeros sean -

profesores de materias que adn no se enseffan y en las que ten

gan competencia destacada, o bien, cuando se trate de profesc

res especializados, apoyados en ambos casos por una opini6n -

afirmativa de la Secretaria de Educaci6n Pública. 

Como una referencia al tema que ahora nos ocupa, y -

por otra parte, como una prohibici6n directa para los extranje 

ros, la Ley Reglamentaria de los articules 4º y 5° Constituci.2 

nales, nos dice en su articulo 15, que ning-6.n extranjero podrá 

ejercer en el Distrito y Territoric~ Federales las profesiones 

técnico-cientificas que son su objeto; y continúa diciendo en

otro de sus preceptos, que s6lo por excepción podrá la Direc-

ci6n General de Profesiones, autoridad ejecutora de la Ley, -

conceder permiso temporal para ejercer alguna profesi6n de ~

las clasificadas por el articulo 2º de la propia ley, a los -

profesionales extranjeros residentes en el Distrito y Territo
rios Federales, que comprueben ser victimas en su pais de per-
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secuciones politicas; y en una disposici6n complern~ntaria ce 

las anteriores, se afirma que los extranjeros y los mexicanos 

por naturalizaci6n, solo podrán ser profesores, consultores o 

instructores en instituciones educativas, o directores t~cni

cos en la explotaci6n de los recursos naturales del pals; por 

Último, se estatuye que la Secretaria de Gobernaci6n autoriz~ 

rá la internaci6n de profesionistas extranjeros sujetandose a 

lo anotado con anterioridad. 

De lo anterior podemos concluir lo siguiente: 

1.- ·~ue de acuerdo con esta ley, ningún extranjero

puede ejercer ninguna profesi6n de las que ennUi~era, en el -

Distrito y Territorios Federales, además, y por otra partef -

se hace necesario citar que el articulo 4° Constitucional -

anota que la ley ·2terminará en cada estado cuales son las -

profesiones que necesitan titulo para su ejercicio, de lo cual 

concluimos que el mismo ordenamiento suprerr.o deja entreever 

la posibilidad de que haya profesiones no consideradas para -

ser ejercitadas con titulo por las leyes r¿glamentarias. 

2.- Que los permisos de internaci6n que la Secreta

ria de Gobernación otorgue a extranjeros profesionistas s610-

podrán ser autorizados a asilados politices. los cuales se su 

jetarán para su ejercicio profesional a lo dicho por el arti

culo 18 de dicha ley reglamentaria. 

3.- Que lo estatuido por la Ley General de Pobla~ 
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ci6n quedaria casi sin efecto debido a las restricciones ~ 

que impone la de Profesiones. 

Dentro de este orden de ideas, es necesario que -

aclaremos que el articulo 33 Constitucional dispone que los 

extranjeros tienen derecho a las garantías que otorga el --

--~- Capitulo Prime:ro,--T1tu10-P1'imex·o de la misma Constituci6n -

General de la Rep6blica, Dicho ordenamiento no es mas que -

reafirmador de la situaci6n especial de los extranjeros, -

mismos que por habitar en la Rep~blica, gozan de las garan

t!as que otorga el ordenamiento supremo que tratamos de i_!l 

terpretar, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, 

sino en los casos y condiciohes que ella misma establece 

(articulo 33). 

Por otra parte, el articulo 4º Constitucional ~ 

dispone que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique 

a la profesi6n, indmtria, comercio o trabajo que le acomode, 

siendo 11citos; que el ejercicio de esta libertad s6lo podrá 

vedarse por determinaci6n judicial, cuando se ataquen los d~ 

rechos de tercero~ o por resoluci6n gubernativa, dictada en

los t~rminos que marque la Ley, cuando se ofendan los dere~ 

chos de la sociedad; que nadie puede ser privado del produc

to de su trabajo sino por resoluci6n judicial; y por ~ltirno, 

el párrafo que nos interesa, dice que la ley determinará en 

cada Estado cuales son las profesiones que necesitan titulo-
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para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para -

obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Complemen

tando lo anterior, el articulo 5º determina que no puede ad

mitirse convenio en que el hombre renuncie temporal o perma-

----nentemente a ejercer dete"('minada proEesi6n, industria o co

mercio. 

De la lectura de los párrafos que anteceden, re--

sul ta evidente el franco proteccionismo que nuestra Consti~ 

ci6n otorga al trabajo humano y a su libertad; asi es como -

nos atrevemos a afirmar que.los articules 15, 18 y 19 de la

Ley de_ Profesiones, Reglamentaria de los articules 4º y 5º -

Constitucionales, son violatorios del mismo orden constitu-

cional, pues dicho ordenamiento afirma que las leyes regla~ 

mentarías de las prof'esiones determinarán cuales son las que 

necesitan titulo par.a su ejercicio, las condiciones que de-

ben llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de ex

pedirlo, no estando facultadas dichas leyes para obstruir el 

ejercicio personal ni mucho menos para excepcionar del mismo 

a una determinada categoria de residentes dentro del territ2 

rio nacional. 

Inmigrantes que vienen a ocupar ca:rgos de con.Eian-

za. 

Los extranjeros que se internan al pais con esta -
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calidad migratoria, son aquellos que habiendo sido autori

zados para asumir la administraci6n u otro cargo de respo,!! 

sabilidad y absoluta confianza, en empresas o instituciones 

que vengan operando en la República con dos años de antici

paci6n a la fecha de solicitud, salvo que se trate de una -

industria necesaria. 

Dicha instituci6n o empresa deberá justificar de

bidamente su capacidad legal y que cuanta con un capital P! 

gado que no sea inferior a los minimos establecidos al efef 

to. El articulo 48 de la Ley General de Poblaci6n, hace re

ferencia a la circunstancia de que el cargo que desempefie -

el extranjero tendr! que ser de responsabilidad y absoluta

con.Eianza, consideramos que el término responsabilidad tiene 

dos posibles acepciones, una, caracteristica del derecho pr! 

vado, en que se equipara al crédito moral ante las demás 

personas, y la otra, que va mas acorde con el espíritu pro

tec~ionista de la Ley que comentamos, refiri~ndose. a la situ! 

ci6n que debe guardar el extranjero admitido, ante d Estado 

y la sociedad que le brindan mejores formas de vida. Por otra 

parte, es necesario desglosar el término absoluta confianza, 

que se presta a falsas interpretaciones, asi el articulo 9° 

de la recientemente promulgada Ley Federal del Trabajo, afi! 

ma que son funciones de confianza las de direcci6n, inspec-

ci6n, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter ge

neral, de donde podemos concluir que este tipo de .funciones-
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son las determinantes para la buena marcha de cualquier e::i-

presa; por otra parte, la misma Ley, en su articulo 11, er.ua 

cia los cargos que, dentro de la organizaci6n empresarial, -

pueden serconsiderad9s como de confianza, y ~ntre ellos te

nemos a los directores, administradores, gerentes y de1:1ás -

personas que ejerzan funciones de direcci6n o ad'ilin:i.stración 

en la empresa o establecimiento. Por otra parte, la Ley de -

Poblaci6n hace referencia a otros dos requisitos que debe s~ 

tisfacer la empresa que pretenda contratar a un trabajador -

extranjero para desempeflar este tipo de cargos, sin embargo, 

su vigilancia se otorga como una facultad discrecional de la 

Secretaría de Gobernaci6n, nos referimos a que el puesto que 

vaya a ocupar el extranjero amerite la internaci6n, y a que

las funciones que en el mismo se desempeñen no se repitan en 

otro empleo similar en la misma empresa, caso en el que habria 

duplicidad de cargosa 

T~c:tdcos y Trabajadores Especializados. 

Lo son aquellos extranjeros que se internan al 

pais. previo acuerdo al respecto, con el objeto de poner en

práctica su capacidad y conocimientos en la ~ateria de su ei 

pecialidad, en la inteligencia de que, por los sistemas que

emplean o por su conocimiento especializado de detr.i:minadas -

máquinas o aparatos, hacen necesaria su utilizaci6n, siendo

dicha t~enica desconocida para el residente en el pais. 
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Por otra parte, no es requisito indispensable 

que el t~cnico o trabajador especializado exhiba titulo 

profesional cuando por la naturaleza del trabajo ello no -

se requiera, pero cuando así lo requiera la Secretaria, d~ 

berán ser con1probados a satisf'acci6n de la misma, su t~cn! 

ca especial y sus conocimientos. Es necesario hacer notar

que una de las obligaciones de este tipo de inmigrantes,~ 

consiste en instruir en su especialidad, cuando menos a ~ 

tres mexicanos; lo anterior con el objeto de que el traba

jador mexicano aprenda nuevas t~cnicas de trabajo, lo cual 

a la larga, redundará en su beneficio. 

Familiares. 

Para los efectos de la Ley de Poblaci6n, solo se 

considera dentro de la familia a la directa del inmigrante, 

es decir, el c6nyuge que vive bajo la dependencia econ6rni

ca del solicitante o los parientes consanguíneos dentro -

del segundo grado. Podríamos definir a los inmigrantes fa

miliares diciendo que son aquellas personas que se inter-

nan legalmente al pais para vivir bajo la dependencia eco

n6mica del c6nyuge o de un pariente consanguíneo dentro -

del segundo grado, inmigrante, inmigrado o mexicano. Otro

articulo de la ley autoriza a la internación de personas -

de nacionalidad extranjera casadas con mexicanos, otorgando 

permiso para trabajar. 

Por cuanto a sus posibilidades legales de traba-
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jo, el articulo 61 del Reglamento de la Ley, deter~ina que -

se abstendrán de ejercer actividaees econ6micas, remur.erada$ 

o lucrativas, excepto cuando fallezca la persona bajo cuya -

dependencia vivian, o,por causa de fuerza mayor o c:so for-

tuito debidamente comprobados, tenga imposibilidad de cur.:plir 

con sus obligaciones, pues en este caso, se les autorizará -

a desempeffar actividades remuneradas, a fin de sostener o -

contribuir al sostenimiento de su familia. 

Resulta benéfico para la economía nacional y para

la ~ituaci6n del trabajad~r mexican~l hecho de que, se eje! 

za un estricto control de las acti•1idades del extranjero, ·

con la noci6n adicional de que los trabajadores de esta cat~ 

goria solc;> podrán dedicarse a las actividades expresamente -

autorizadas o 

Cuando una empresa detel'minada desee proporcionar

trabajo a una persona extranjera deberá cerciorarse de que -

las condiciones de su calidad migl'atoria le permiten reali~ 

zar las actividades de que se trate. 

E) Los Inmigrados. 

Para la Ley de Poblaci6n, Inmigrado es el extranj~ 

ro que adquiere derechos de radicaci6n definitiva en el ~ 

pa1s. Tales derechos se adquieren por el cumplimiento de ---
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tres supuestos, que son: 

1.- Haber completado una residencia legal en el 

pais de cinco afias, sin haber pe:roido en ningdn momento su 

lid.ad de inmigrante, 

2.- Haber obedecido y respetado las leyes mexica~ 

nas, entre las que se encuentra la de Población, y 

3,- Haber desarrollado actividades honestas y so-

cialmente positivas. 

En lo referente a las actividades que pueden desa-

rrollar los inmigrados,_ de acuerdo con el articulo 66, tienen 

la libertad de dedicarse a cualquier actividad licita, con 

las limitaciones que imponga la Secretaria de Gobernaci6n, de 

acuerdo con el reglamento de la misma. Actualm~~te las limita

ciones en este respecto, que se imponen, consisten Wiicamente 

: en el hecho de no poder laborar en cantinas, bares o centros 
. ' 

de vicio o similares, debiendo tambi~n, avisar a la propia -

autoridad sobre la actividad que desempe~an. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA LIBERTAD 

DE TRABAJO Y EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

A) Un ligero esbozo hist6rico sobre la libertad de trabajo. 

Algunos autores consideran que en las épocas prim! 

tivas de la sociedad humana debi6 haber existido una absOl.);! 

ta libertad de trabajo por raz6n de la situaci6n de igualdad 

en que los hombres se encontraban. Tambi~n asientan que en -

los albores de la convivencia humana imperaba un comunismo -

primitivo absoluto que colocaba a todos los miembros de la -

sociedad en una completa situaci6n de igualdad. Considerarnos 

que lo anterior es correcto ~n términos generales, sin emba! 

go los derechos y posibilidades individuales se otorgaban en 

la medida de la fuerza f!sica y de la organizaci6n social -

primitiva. 

A medida que evolucionaba la sociedad humana, esta 

situaci6n Pu~ desapareciendo para dar lugar al advenimiento

de distinciones sociales entre ciertos grupos que se fueron

creando. Las guerras y las pugnas entre diversas tribus fue

ron el factor princip~l que motiv6 la aparici6n de la escla

vitud. Ya dentro del r~gimen esclavista, al esclavo le esta

ban vedados todos los derechost desempeñaba su trabajo obli

gado por el amo, el cual era a la vez su dueño. La actividad 

le era impuesta, pues no era titular de su libertad de traba 

jo. 
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En Roma, el r~gimen esclavista por excelencia. -

el derecho reputaba al esclavo como cosa y la libertad en

tadas sus manifestaciones estaba proscrita para el hombre

que no era libre:entre esas restricciones 0 la libertad de

trabajo se imputaba con exclusividad a la persona libre, -

qui~n era el ciudadano romano. 

Posterior¡:,¿nte, se postulan las ideas cristianas 

de igualdad, que traen como consecuencia la toma de una ~ 

moral determinada sobre el hecho de que la libertad de tr!!_ 

bajo es un derecho inherente a todas las personas; pero no 

obstante lo anterior, las diferencias sociales subsisten -

en la sociedad medioeval• pues la instituci6n de la servi

dwnbre colocaba a los siervos bajo la voluntad arbitraria

del seffor feudal, pues eran considerados como accesorios -

de la tierra, debiendo por consiguiente, dedicarse a una -

actividad de tipo agr!cola. Tambi~n debemos hacer notar ~ 

que durante el mismo periodo, surgen las corporaciones 

o sea; verdaderas asociaciones de trabajadores, las cuales 

en un principio reglamentan eficazmente el ejercicio libre 

de las actividades normales de trabajo del ser humano, sin 

embargo, pronto dejan de ser dtiles y van directamente en 

contra del libre ejericio profesional, pues ninguna persona 

pod1a desempeflar ning-dn oficio si no pertenecta a la c.orp2 

raci6n o gremio respectivo; el obrero que quer!a entrar al 

ejercicio de una determinada actividad, no lo podía hacer-
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sino despu~s de haber sustentado un exámen para obtener el -

grado de maestro, que dificilmente se otorgaba. Dichas ins

tituciones fomentabai• al principio~ el progreso industrial,

sin embargo, con el tiempo, lo atacan, restringiendo el régi 

men de libertad que nos ocupa, raz6n por la cual, se prohibe 

su existencia por medio de la Ley Chapelier en Francia~ dic

tada por el ministro del mismo nombre, bajo los mandatos de

Luis XVI. 

En 1789, la Declaraci6n de los Derechos del'hom

bre, ideario de la Revoluci6n Francesa, postula las garan-~ 

tias de igualdad y libertad a que todo hombre tiene derecho, 

desterrando la idea de la diferencia de clases. A partir de 

ese momento, se propagan por toda el orbe las ideas propugn~ 

das por Rousseau, Montesquieu, Laffayete, etc., y se plasman 

en los diversos textos revolucionarios que en esa ~poca se -

real izaron. 

En M~xico, durante la época precolonial y dentro 

de la organizaci6n social azteca, nos atrevemos a afirmar, -

con base en los antecedentes que existen al respecto, que -

privaba una estrecha división de clases o castas sociales, -

la milicia, el sacerdocio, etc., y el nacimiento determinaba 

la pertenencia a una de ellas según la clase de los padres,

de tal manera que normalmente el nuevo ser se ve1a obligado

ª seguir la profesión de sus padres, siendo dificil su cam-

bio a otra de mayor categoría. 
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Durante la ~poca de la Colonia, la libert~de tra

bajo absoluta, se restringía a los ciudadanos espar1oles, pues

en virtud de la .Eal ta de mano de obra en las tierras del nue'IO 

mundo, fu~ necesario que se usara el trabajo del indígena y s2 

-bre elparticularnos_menciona Jim~nez Moreno lo siguiente: 

"Primero s~ recurrió a la encomienda que daba dere 

cho a exigir servicios de los indios sujetos a ella. Inmedia

tamente después se adopt6 el sistema llamado del servicio per

sonal que prevaleci6 hasta las postrimerías de la época colo-

nial. Tendia este sistema a repartir lo mas equitativall"ente -

posible la carga de trabajo que se imponia a los indios y el -

beneficio que de esta carga recibían los españoles. Confor~e

a este sistema, toc6 a cada indio dar mes y medio aproximada-

mente de trabajo cada afio. A la prestaci6n de este trabajo se 

le aplic6 el sistema de turno - la tanda o la rueda, como se -

le llam6 - con periodos semanales. 

El ser"!icio personal .f'u~ suprimido, salvo para las 

minas, entre principios y mediados del siglo XVII; quedaron pr! 

vados de 61 por lo tanto los dueBos de las haciendas ag!'icolas 

y ganaderas. Pero como la mano de obra segú1a siendo ~scasa, 

estos propietarios tuvieron dificultades para procurársela, a 

fin de retener en sus haciendas a los que acudian a trabajar -

en ellas a cambio de un salario, buscaron un procedimiento pa

ra sujetarlos y arraigarlos; consisti6 este procedimiento en -

adelanterles dinero a cuenta de los salarios, endeudarlos. 
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Mediante la deuda el pe6n indígena se convirti6 en un verda

dero siervo de la gleba, qued6 adscrito a la hacienda en la

que trabajaba. pues solo pagando lo adeudado podia abandona:: 

la. Peonaje se llam6 esta situaci6n de la que el trabajador 

di.ficilmente se liberaba porque su patr6n procur6 por todos

los medios legales o ilegales, mantenerlo en ella~. 

Sin embargo, en las postrimerías de la ~poca co

lonial se comenz6 a allanar el camino tendiente a instituir

la libertad de trabajo. De esta manera, las reales 6rdenes

del 26 de mayo de 1790 y lo. de marzo de 1789 establecieron

que todo hombre tenia derecho para trabajar en su oficio o -

pro.fesi6n, "con tal de haber acreditado !;u pericia, y aún --

. cuando no hubiera llenado los requisitos de aprendizaje, o.E',! 

cialf.a o domicilio que exigían las ordenanzas de los gremios". 

En el M~xico Independiente, todos los ordenamien 

tos de ese movimiento surgidos, se refieren a las prevencio

nes de la Declaraci6n Francesa de 1789, consignando en sus -

textos la libertad de trabajo. como una especie de la liber

tad en general, considerada como un derecho del gobernado. -

Es as! como el llamado Bando de Hidalgo, dado en la ciudad -

de Guadalajara el 6 de diciembre de 1810, consigna lo siguie~ 

te: 

"••• se atiende por ahora a poner el remedio en

lo m!s urgente por las declaraciones siguientes: 
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la.- Que todos los dueffos de esclavos deber.úl 

darles la libertad dentro del t~rmino de diez días, ••• " 

La Constituci6n de ApatzingAn de 1814, que a -

pesar de no haber tenido u.1a vigencia efectiva por las si

tuaciones en que fu~ dada• especific6 lo siguiente: 

"Ningún género de cultura, industria o comer~ 

· cio puede ser prohibido a los ciudadanos, excepto los que

.forman la subsistencia pdblica". 

La legislaci6n posterio~ a este ordenali\iento -

no consigna pro~ecciones especificas hacia la libertad de

trabajo, como garantia individual; hasta la promulgaci6n -

de la Constituci6n de 1857 se vuelve a tocar específica.~en 

te el punto, en su articulo 4o., redactado de la siguiente 

manera: 

"Todo hombre es libre para abrazar la profesi6n 

industria o trabajo que le acomode, siendo dtil y honesto,

y para aprovecharse de sus productos. Ni uno ni otro se le 

podrá impedir, sino 2or sentencia judicial, cuando se ata-

que los derechos de tercero, o por resoluci6n gubernativa,

dictada en los t~rminos que marque la ley, cuando ofenda -

los derechos de la sociedad." 
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Con el mismo espiritu se reglamenta este aspecto en 

nuestra actual Constituci6n Politica, que estudiaremos específi

camente mcis adelante:. 

B) ¿Que entendemos por libertad de trabajo? 

La Libertad~ concepto subjetivo analizado exahustiv~ 
mente, y raz6n de ser de muchos cambios habidos en el mundo moder 

. -
no, seria concebida como la potestad que tiene todo individuo pa-
ra concebir sus fines y escoger los medios que considere aptos p~ 
ra alcanzar su propia felicidad. La libertad entendida en esta -
forma presenta dos significados: 

a.- Aspecto subjetivo. Por el cual el hombre se -
forja fines y elige medios para la realizaci6n de sus fines, sin
embargo, esto constituye una operaci6n mental, cosa que no tiene
mayor importancia para el campo del derecho: 

b.- Aspecto objetivo. Podríamos concebir a la li-
bertad objetiva como aquella que se exterioriza en la realidad -
dando lugar a la libertad social, como enuncia Ignacio Burgoa, la 
potestad que tiene la persona de poner en práctica trascendente-
mente tanto las conductas como los fines que se ha propuesto. Es 
ta libertad social es aquella que implica una actuaci6n real por part· 
de las persona~actuaci6n que implica una consecuci6n de los fi--
nes y una realizaci6n prActica de los medios. SerA potestad que
tiene el individ110 de buscar la consecuci6n de sus .fines y elegir 
los medios necesarios para realizar su actuaci6n, esta no es ab-

. soluta, sino que encuentra limitaciones, teniendo su justifica--
ci6n en la vida social. 

Todos vivimos en comunidad, y si se permitiera a ca

da quien hacer lo que mejor le pareciera se caería en un caos -
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donde habría constantes conflictos de intereses~ y frecuente

mente se invadiría la esfera jurídica de los demás hcmbres, -

por lo cual es necesario limitar la libertad y encausarla por 

el 6rden jurídico, el cual limitará la actuación de los hom-

bres, trayendo esto como efecto la armonía social. 

En el afio de 1789, la Declaraci6n de los Derechos 

del Hombre y del ciudadano, en su articulo 40., estableci6: -

"La libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a 

otro". De aqui que el ejercicio de los derechos naturales 

del hombre no tenga mas limites que los que as~guran a los 

otros miembros de la sociedad el goce de esos derechos, asi-

mismo, estos limites no pueden mas que determinarse por la ~ 

Ley. 

Con el transcurso del tiempo, y siendo el Estado

una realidad politico-social la libertad del individuo se res 

tringi~ en aquellos casos en que su ejercicio atacara el int~ 

r~s social; la libertad como derecho individual, nace en 1a-
1 

Declaraci6n de los Derechos del hombre y del ciudadano, en 

1798, en Francia, donde el individuo se refuta colocado en 

una situaci6n de igualdad con sus semejantes, cosa que no su

cedta anteriormente, pues la libertad del individuo fu~ consi 

derada ya como un derecho p~blico subjetivo exigible al Esta

do. El titular de este derecho, llamado en nuestro régi.Jr.an -

jurídico, como "garantía", es el individuo o gobernado, y h~y 

una obligaci6n por ~arte del gobernante de respetarlo. 
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Debemos tambi~n tomar en cuenta que la vida en co

mdn es un hecho esencial a la naturaleza humana, por lo cual, la 

persona siempre esta en constante y continuo contacto con sus -

semejantes; dentro de esa vida comunitaria que realizan todos ~ 

los hombres, .se hace nscc.saria una organizaci6n; con el objeto-

de armonizar todas las conductas con conceptos y determinacio-

nes semejantes y encaminadas hacia fines similares; asi surge -

para la teoria general del derecho y del estado el concepto de

Soberania, como una potestad pública ejercida por el pueblo, -

como lo afirman las modernas tesis americanas, para quienes el

concepto de soberania radica original y esencialmente en el pu~ 

blo, ente que se organiza po~iticamente, y da nacimiento a una

Consti tuci6n, documento que visto desde el punto de vista que -

nos interesa por ahora, .seria la expresi6n de la idea de organ,i 

zaci6n y convivencia de un conglomerado social, tendiente al lo 

gro inicial de la armon1a social que fomenta el mundo del dere

cho, cuyo fundamento primero o norma básica, para los tratadis

tas de la Ciencia del Derecho, entre otros Kelsen y Hart, seria 

la Constituci6n. 

Vista la importancia que tiene la Constituci6n de!! 

tro de la vida social organizada de cualquier pueblo, es neces~ 

rio citar, con el objeto de desglosar t~rminos, que la Constit~ 

ci6n Politica es la Ley Fundamental y Suprema de una naci6n, es 

fundamental en virtud de que es el paso inicial de organizaci6n 

de la entidad jurídico política denominada Estado, es ley supr~ 

ma ya que no hay otra ley por encima de la misma, se encuentra -
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en un plano superior y en la cúspide del mundo jurídico estatal. 

"La Constituci6n es el ordenamiento básico que ri

ge el ejercicio del poder pdblico y en el que se establecen los 

. ____ limites_a_su ªctividad". 

De lo anterior se desprende que la Constituci6n Pg_ 

lítica es la base de nuestra vida institucional porque seaaia -

los elementos fundamentales del Estado Mexicano, pueblo, terri

torio y poder soberano; determina la Eorma de gobierno, repre~ 

sentativo, democr!tico, federal, compuesto de Estados libres y 

soberanos en todo 10 concerniente a su régimen interior pero 

unidos en una Federaci6n; establece los tres poderes, .Legislat! 

vo, Ejecutivo y Judicial. Y contiene y estructura las decisio

nes pol1ticas y econ6micas fundamentales del pueblo y de la ma

nera en que habrá de gobernarse. Dentro de esta zona normativa, 

expresa las libertades del individuo y por primera vez, en la -

histori~ del constitucionalismo, las garantias de los grupos so 

ciales, obreros y campesii!•.is. 

De aqu!. que la estructura de una constitución, de

be suste~tarse en dos principios capitales: 

1º La libertad del individuo. que es ilimitada por 

regla general, en tanto que la libertad del Estado para limita::, 

la o restringirla, tiene ciertos limites en prinCipio: 

2° Como complelllento indispensable del postulado an 

terior, es preciso ~e el poder del Estado se circunscriba y se-
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encierre en un sistema de competencias. 

El primer principio obliga a enwr.erar en la Constit}! 

ci6n ciertos derechos del individuo, llamados fundamentales, -

que expresa y concretamente se sustraen de la invasión del Es

tado. Tales derechos se clasifican te6ricamente en dos categ2 

rias; derechos del individuo aislado y derechosdel individuo -

relacionado con otros individuos. Todos son derechos de la --

persona frente al Estado, pero la primera categoria comprende

derechos absolutos, como la libertad de conciencia, la liber-

tad personal protegida contra detenciones arbitrarias, etc.; -

en tanto que la segunda Clase contiene derechos individuales -

que no quedan en la esfera del particular, sino que al tradu-

cirse en manifestaciones sociales requieren la intervenci6n -

ordenadora y limitadora del Estado, como la libertad de cultos 

la de asociación, la de prensa, etc. 

c) La constitución de 1917. 

Dada su trascendencia, consideramos necesario dar ~ 

una breve noticia histórica sobre su aparición en el mundo del 

derecho constitucional: con ese objeto, por su concisión y Cl! 

ridad transcribimos a continuación los conceptos que vierte un 

tratadista en la materia: 

"Triunfante la Revoluci6n Constitucionalista, el Pr! 

mer Jefe don Venustiano carranza, convocó , en 1916, al Congr~ 

so Constituyente que, reunido en Quer~taro, aprob6 y expidi6 
. en 1917 la actual. Constituci6n de los Estados Mexicanos. 
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Representa la m!s importante consecuencia juridi

ca del movimiento revolucionario iniciado en 1910 por Don -

Francisco I. Madero. 

Doscientos dieciocho ciudadanos de todos los ámb! 

tos del pais concurrieron representando a la ciudadania. De 

sus acuciosas deliberaciones surgi6 el documento que desde

entonces rige~_l()s destinos de M~xico. 

La Constituci6n de 1917 no Eué hecha para un gru

po humano determinado, sino que Eu~ Eormulada para gobernar 

a todos los mexicanos, sin distinci6n de raza, credo, cond1 

ci6n social 6 política. 

La larga trayectoria del pueblo mexicano en busca. 

de una ley suprema, arranca desde 1814 con la expedici6n -

del "Decreto Constitucional para la libertad de la América

Mexicana" mejor conocida como la Constituci6n de Apat~ing.!n 

y culmin6 con la carta Magna de Querétaro de 1917. Aquel -

documento inspirado por Don José Maria Morelos y Pav6n, si

bien no lleg6 a tener vigencia debemos considerarlo como la 

piedra angular en la estructuraci6n constitucional de nues

tro pais". 

Por lo que hace a sus precepto, los mas im?ort.an

tes para el tema que nos ocupa son los siguientes: 
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Articulo Primero. "En los Estados Unidos Mexicanos 

todo individuo gozará de las garantias que otorga esta Cons

ti tuci6n, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse -

sino en los casos y con las condiciones que ella misma esta

blece". 

Este articulo consagra una garantia, .fundamental -

para la creación de r~girnen de derecho que tenemos en suerte 

vivir, la garantia expeci.Eica de igualdad, que comprende a -

todos los hombres, sin excepci6n alguna. La .Erase "todo ind,i 

viduo" comprende bajo su ~gida a todo ser humano, con inde-

pendencia de su condici6n particular; asi pues, concordando

el precepto con la situaci6n juridica que pretendemos desgl.2 

sar, el articulo primero de nuestra Carta Magna otorga todos 

los bene.Eicios de sus preceptos a los ciudadanos extranjeros 

que pretendan asentar su residencia en Méxic9 y aún a los ~ 

que tan solo tra11isiten por nuestra Rep~blica, como pretende

af'i.rmar el articulo 20. del mismo ordenamiento. 

Sobre la libertad del hombre, consignada en nues~ 

tro ordenamiento supremo, dice un autor de la materia, que -

siendo la libertad una potestad compleja, esto es, present~ 

do nr6.1tiples aspectos de aplicaci6n y desarrollo, su implan

tación o reconocimiento por el orden jurídico constitucional 

se llevaron a cabo en re1aci6n con cada facultad libertaria

especUica. · 
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cabe consignar que la co~tituci6n, entre otras ga

rantias, establece las especificas de expresi6n de las ideas, 

de imprenta, de reuni6n y asociac.i6n, de posesi6n y portaci6n 
' 

de ar111as, de tránsito, de cultos, de circu.laci6n y correspon-
----· --------·-

dencia, de libre coJ'lc:Urrencia, el derecho de petici6n y la l! 
bertad de trabajo. 

Por su esencial importancia, el r~gimen de libertad 

de trabajo, se halla planteado por los articulas 4o. y 50., y 

es la siguiente la Eorma en que se encuentran plasmados en el 

texto primordial: 

El articulo 4o. establece que ninguna persona podrá 

impedir a otra que se dedique a la pro.Eesi6n, industria, co-· 

mercio o trabajo.que le acomode siendo licitos. El ejercicio 

de esta libertad solo podrA vedarse por determinaci6n judi--

cial, cuando se ataquen los derechos de tercero, por resolu

ci6n gubernativa, dictada en los t~rminos que marque la ley,

cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede -

ser privado del producto de su trabajo sino por resoluci6n j:!, 

dicial. 

Asimismo, la ley determinar! en cada estado cuales

son las profesiones que necesitan titulo para su ejercicio, -

las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las auto

ridades que han de expedirlo. 
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Por su parte el artículo So. estatuye que nadie 

podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la -

justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento, salvo el 

trabajo impuesto como pena por la autoridad j\Adicial, el=-------
__ cual. se ajustar! a io di~pue~~o -en las fracciones I y II

del articulo 123. 

En cuanto a los servicios pdblicos, s6lo podrán 

ser obligatorios, en los términos que establezcan las le

yes ~espectivas, el de las armas y los de jurados, as1 C,2 

mo el desempeño de los cargos concejiles y los de elec~ 

ci6n popular, directa o indirecta. Las funciones electo

ra~es y censales tendrán car~cter obligatorio y gratuito. 

Los serviciosprofesionales de indole social ser~n obliga

torios y retribuidos en los t~rminos de la ley y con las

excepciones que ésta seffale. 

El Estado no puede permitir que se lleva a efe~ 

to ning-6.n contrato, pacto o convenio que tenga por objeto 

el menoscabo, ¡a pérdida o el irrevocab~e sacrificio de la 

libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, educaci6n 

o de voto religioso. La ley en consecuencia, no permite -

el establecimiento de 6rdenes monásticas, cualquiera que -

sea la denominaci6n u objeto con que pretendan erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en el que el ~ 

hombre pacte su proscripci6n o destierro, o en que se re~ 
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nuncie temporal o permanentemente a· ejercer determinada pro

f esi6n, industria o comercio. 

El contrato de trabajo solo obligará a prestar el-
" 

servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder

exceder de un afio en perjuicio del trabajador, y no podrá e~ 

tenderse, en ningdn caso, a la renuncia, p~rdida o menoscabo 

de cualquiera de los derechos politices o civiles. 

La .falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo 

que respecta al trabajador, s6lo obligar! a éste a la correl!, 

pondiente responsabilidad civil, sin que en ningi1n caso pue

da hacerse coacci6n sobre su persona. 

La exte'nsi6n de la libertad de trabajo, de acuerdo 

con el maestro Burgoa, radica en la facultad que tiene el i!! 

dividuo para escoger la ocupación que mas le convenga para -

conseguir sus fines vitales. 

El mismo autor, analiza detalladamente los textos

consti tucionales anotados y menciona las siguientes limita-

c:iones a la libertad· de trabajo: 

1.- Sn cuanto a su objeto. El tra\)a.jo, actividad 

fundamental del hombre, al realizarse en apoyo de \1.11 régimen 

de derecho, debe ser licito, es decir, interpretando el artf 

culo 1830 del C6digo Civil, debe estar de acuerdo con las bu!;_ 
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nas costumbres y las normas de orden pdblico, las primeras 

son la expresión de la moralidad social del grupo determi

nado, y las segundas como las leyes que regulan directameE 

te, ante una situaci6n de hecho o de derecho determinada,~ 

los intereses que ante ella tenga el Estado o la sociedad, 

o sea aquellas de orden imperativo para el gobernante. 

2.- Por cuanto hace al sujeto. A pesar de que

el párrafo correspondiente alude a todo gobernado, indepe.u 

dientemente de su sexo, nacionalidad, raza, edad0 etc., el 

articulo 130 de la misma ley fundamental, en su párrafo 

VII, dispone que para ejercer en los Estados Unidos Mexic! 

nos el ministerio de cualquier culto, se necesita ser me:JC! 

cano por nacimiento. La ley orgánica correspondiente data 

del afio de 1927. Asi pues, tanto los extranjeros como los 

mexicanos por naturalización se ven impedidos para llevar

a cabo esta actividad, que el párrafo VI del mismo orden 

normativo, equipara al ejercicio de una profesión. 

3.- Por cuanto a su prohibición para el caso -

concreto cuando ataque los derechos de tercero, por resolE 

ci6n judicial, como dice el autor que comentamos, lo que -

el Constituyente quiso decir no fu~ establecer la posibil! 

dad de que un hombre Puese privado de la libertad de trab! 

jo considerada ~sta como facultad del individuo para dedi

carse a cualquir oficio, profesión, comercio, etc., que ~ 
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mas le agrade, sino facultar al juez para prohibir a una per

sona que contin~e ejerciendo una actividad perjudicial para los 

derechos de tercero~ s~ trata de una posibilidad de limitaci6n 

mas que de una limitaci6n especifica. 

4.- La autorizaci6n a la autoridad administrativa

para restringir el uso de esta libertad de trabajo, siempre y -

cuando dicte una resolución conforme a una ley limitativa co~ ,,. 
rrespondiente. La fijación de los casos generales en los que -

se determine que el ejercicio de la libertad de trabajo daíla -

los intereses o derechos de la sociedad, debe establecerse por

una ley en el sentido material y lormal 9 esto'es, por un acto -

jur!dico creador, modificativo o extintivo de situaciones abs-

tractas e impersonales émanando del poder Legislativo. En vir

tud de que la Secretaria de Gobernación, autoridad administrat,i 

va, restringe al extranjero su libertad de trabajo, concretánd2, 

lo a los casos especi.eicos que determina la Ley de Poblaci6n, -

consideramos que su fundamento jur1dico para la aplicaci6n de -

dicha ley en materia de trabajo se basa en estos lineamientos.

Por otra parte, y como un comentario adicional al tema, consid,! 

ramos que la potestad discrecional que se otorga por ley a di-

cho órgano en materia de migraci6n, debiera especificarse clar~ 

mente, pues se deja al extranjer.o en una situaci6n de incerti

dumbre al respecto, de su situaci6n legal, :osa que no debiera

de suceder en un régimen de derecho como el nuestro. 
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s.- Por cuanto a la obligatoriedad de ciertos -

servicios pdblicos. Al declarar la disposición constitucio

nal como obligatorios los servicios pdblicos de la~ armas, -

de jurados, de cargos concejiles y de los de elección popu.:-

lar, las actividades profesionales de índole social y las -

func:iones electorales y censales, descarta la facultad que -

tiene el sujeto de rechazar o no optar por dichos trabajos.

desde el momento en que, aunque no lo desee, tiene que des-

plegarlos. 

6.- Por cuanto a las profesiones que necesitan

titulo para su ejercicio. La. limitación que involucra esta

prevenci6n constitucional se traduce_en la prohibición im-~ 

puesta a aquellos individuos que no tengan el titulo corres

pondiente para ejercer las profesiones en que este requisito 

se exija. Por consecuencia, toda persona que desee practi-

car alguna profesión de aquellas que requieran título para su 

ejercicio, deberá concurrir a la autoridad u organismo auto

rizados a su expedición. En el Distrito Federal, con fecha-

30 de diciembre de 1944, se expidió por el Congreso de la -

Unión, fungiendo como legislatura de esta entidad federativa, 

la Ley Reglamentaria de los artículos 4o. y 50. constitucio

nales, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación

el 26 de mayo de 1945. Sobre los artículos de la misma ref~ 

rentes al tema que nos ocupa, ya hemos hecho las considera~ 

cienes correspondientes. 
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7.- Limitaciones contenidas. en el articulo 123 Cons

titucional. En concordancia con el articulo 4° 1 el ordenamiento

citado, en fracci6u II de su apartado "A", contiene prohibicio

nes especificas para el trabajo de los menores de edad y de las

mujeres. 

Ciertas seguridades, sin las cuales seria imposible

conjuntar un r~gimen juridico como el nuestro, se hacen necesa

rias, para evitar la violación a los derechos, entre ellas, y -

con respecto a la libertad de trabajo, podr!amos citar las sigu~ 

tes: 

a. La basada en el dogma "nadie puede ser privado -

del producto de su trabajo, sino por resolución judicial". Tal -

1 . resoluci6n puede tratarse simplemente de un acto de ejecución,. 

antes de decidi:t.•se judicialmente un negocio, o bien, de la eje~ 

ci6n propiamente dicha de una sentencia. Surge el problema de 

que generalmente el producto del trabajo de una persona es el sa 

lario, y el articulo 123 en su fracción VIII, del apartado refe

rente a los trabajadores en general, estatuye que el salario mi

nimo quedar! exceptuado de embargo, compensaci6n o descu~nto, -

por lo que al parecer, los dictados del articulo conducente, pa

recer1an no tener raz6n y a'IÚl contrariarse con el 123, sin emb~ 

go, el articulo 544 fracci6n XIII del C6digo de Procedi.~ientos -

Civiles para el Distrito y Territorios Federales, consigna la -

excepci6n a la regla sobre la inembargabilidad del salario, tra

tañdose del pago de cr~ditos alimenticios. 
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b. La obligación a pagar una justa retribuci6n y a -

respetar la voluntad del trabajador para enrolarse al trabajo de 

que se trate. La primera de las obligaciones va de acuerdo con

el salario minimo, que de acuerdo con los postulados legales, se 

rá el remunerador en una ~poca y momento dados. 

c. La nulidad de todos los contratos que tenganpor

objeto restringir la libertad de trabajo de las personas. Se -

restringe un prinaipio que en derecho civil es casi ilimitado, -

la autonomia de la voluntad. Por consecuencia de la imperativi

dad del derecho del trabajo, no podrá pactarse en el sentido men 

cionado. 

d. La prohibición al pacto de renuncia al ejercicio, 

temporal o permanente de una determinada actividad. Todas las -

convenciones que permanentemente o temporalmente restrinjan la -

actividad de una persona, tendrán como sanci6n su nulidad. 

e. Las garantías sociales, acordes con los postula

dos del articulo 123, que plasma el articulo 5o. en sus dos pá~ 

rrafos ~ltimos, referentes a ciertas medidas de protección del -

obrero frente al patr6n. 

D) Interpretaci6n del articulo 123. 

como ha quedado expresado, ¡a actual Constituci6n de 

1917, es fuerza expresiva de nuestra gesta revolucionaria de ---
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i910, y plantea sus anhelos, sus ideales y todo aquello por ~ 

lo cual luch6 el pueblo mexicano al llevar a cabo tan trascen

dental gesta. El articulado de la misma, se halla formado, a -

mas de los tradicionales preceptos constitucionales, por un ~ 
ta~ 

nuevo der·echo que merece la categoria de constitucional, que - · 

ha s:tdo llamado derecho social, no porque sea aplicable en so

ciedadf sino en virtud de su trascendencia social en apoyo a -

las clases populares de nuest-ro pais. 

El derecho social, plasmado por los articulas 27 y 

123 constitucionales ha sido muchas veces interpretado en for

ma equivoca, por quienes han pretendido hacer de dichos orden.e_ 

mientas simples instrumentos para lograr objetivos egoístas. 

De entre _las muchas interpretaciones que se ha da

do al Derecho Social del Trabajo y a su m!xima expresión el el!, 

ticulo 123, destaca la de un viejo maestro de nuestra Faeultad, 

que adn se halla en la c.!tedra para exponernos la magnificencia 

de su doctrina en pro de los derechos de las clases necesitadas 

por medio del derecho del trabajo. 

Su doctrina ha sido denomi:ñada como la "Teoría Int~ 

gral del Derecho del Trabajo", y por sus Euentes, orígenes y -

postulados, consideram~s que es la correcta para guiar nuestro

derecho a trav~s de su desenvolvimiento en el mundo social. 
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Aunque las nuevas generaciones pseudorevoluciona

rias no lo acepten asi, el Derecho Mexicano del Trabajo, con

tenido en los postulados e ideales que expresa el articulo 

123 Constitucional, es de carácter socialista, sin que por 

ell~ .tengamos que oír los ala.""'iilant~s comentarios que a dicha

palabra hace la pequeffa burguesía mexicana; se trata simplemen 

te de un derecho protector de las clases desposeídas, de ---

aquellas que tienen la necesidad de vivir del fruto de su tr! 

bajo, y tiende a borrar todas las desigualdades existentes -

mismas que se acentúan en una sociedad de tipo capitalista, -

como lo son caso todas las sociedades modernas, principalmen

te las de tipo econ6mico, que son a fin de cuentas las deter

minantes de muchos de los cambios que resiente la sociedad en 

sus estructuras. 

Comunismo no es revoluci6n, tal es el significado 

que han dado las clases en el poder econ6mico al primero de -

los vocablos, lo que pasa es que la segunda se convierte en -

el medio id6neo para lograr al primero, ante la negativa de -

las clases capitalistas de socializar todos aquellos intere-

ses que originariamente corresponden a la clase obrera: co~

rtmnismo significa, como lo predica uno de los lemas de dicha

doctrina, "a cada quien segdn sus necesidades", es decir, tan 

solo persigue los ideales que una sociedad que pretendiese -

poseer dicho rubro debiese tener, es decir, la uni6n de los -

esruerzos de todos para la satisf acci6n de las necesidades cg 

lectivas. 
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Entendemos tambi~n que el origen remoto de la ~ 

Teoria Integral se halla en los pensamientos marxistas, -

y que su origen inmediato se halla en las interpretacio~ 

nes dadas a los mismos por los constituyentes de 1917, ~ 

du.:rante los d.ebates iniciales del articulo 5º que produj~ 

ron a los que hoy con<?cemos por el art!c-.ilo 123 Constitu

cionalr exp~esi6n de un anhelo y cristalizaci6n de muchos 

ideales. 

Asi es como Jos~ Natividad Macias, diputado del

congreso original,. expone a.ara.mente la contradicci~ en

tre los intereses del capital y los de la clase obrera, -

al efecto, n.os dice el ilustre letrado, que el capitalis

ta le da una cantidad muy pequefia al. trabajador, de mane

ra que ~l trabajador recibe, como es la parte mas d~bil, 

la parte menor, la más insignificante; de manera c¡Ue hay 

que ver que el capitalista no vaya a llevarse todo ese ~ 

excedente. Lo anterior 110 es mas que la teoria de la -

plusvalia expresada por Marx. 

La Teoría Integral del articulo 123. nos dice -

el maestro Trueba, posee dos aspectos, uno visible y que

ha sido tradicionalmente de fácil per·cepci6n para todos -

aquellos que den una ojeada a los textos del precepto, y

otro que necesita ser mencionado y explicado porque es el 

lado invisible de este articulo y de su teor1a. 
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Intentemos explicar en primer lugar el lado vis,! 

ble del ard.culo 123, o sea su carácter proteccionista.

Comprende bajo este aspecto, a todas aquellas normas que

tienen por objeto tutelar los derechos minimos del traba

jador, de todo aqu~l que preste un servicio a otro medi<l,!l 

te una remuneraci6n1 quedando incluidos en esta clasiEic~ 

ei6n tanto los profesionistas, sean m~dicos, abogados, ~ 

etc., como la clase obrera 0 objetivo inicial del derecho

del trabajo. Se.concibe este aspecto del articulo 123 ~ -..... 
como tutelar de los derechos de la clase proletaria, ~ 

pero al mismo •":, iempo pregona su dignificaci6n ante la el.e, 

se opuesta, la empresai•ial. De este tipo serán todas aqu~ 

llas normas qu~ hablan sobre una jornada máxima de traba

jo, de un salario mínimo, del trabajo de las mujeres y de 

los menores, etc. 

La otra fase del artieulo 123, invisible y desc2 

nocida por tanto, o mas bien, no aceptada como tal, con-

siste en la práctica de la reivindicaci6n de los derechos 

del proletariado; asi es como los diputados constituyen-

tes, en el mensaje politico-social del articulo 123, ex-

presaron que era su deseo sentar las bases para la legis

laci6n del trabajo, que ha de reivindicar los derechos ~ 

del proletai•iado y asegurar el porvenir de nuestra pátria 

Asi pues, dichos derechos son de autodefensa de la clase

obrera y persiguen la transformaci6n social con el objeto 
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de alcanzar la socializaci6n de la empresa. Este concepto 

se lleva a cabo por medio de tres derechos reivindicato~ 

rios que tiene la clase proletaria en su poder, a trav~s

del obrerismo, los cuales, a su vez se hallan plasmados -

en el articulo 123 desde su creaci6n original. 

El primero de los derechos reivindicatorios es -

el derecho a participar en los beneficios de la empresa, 

y asi lo estatuye el actual articulo 123, que establece -

en toda empresa agTicola, comercial, fabril o minera, que 

los trabajadores tendrán derecho a participar en las uti

lidades, en realidad, de acuerdo con la teoria que segui

mos, es la lucha por reducir la plusvalía o parte del tr~ 

bajo no remunerado que el capital retiene destruyendo los 

derechos de los obreros. 

El derecho de asociaci6n proletaria, segundo de

los derechos reivindicadores, se encuentra mencionado por 

la fracci6n XVI del articulo base de nuestro derecho ~ 

obrero, en la siguiente forma: 

"los obreros tendrA.n derecho para coligarse en ~ 

defensa de sus respectivos intereses, femando sindicatos, 

ascciaciones profesionales, etc." 

El tercer derecho reivindicatorio, nace de la -

consideraci6n de que las leyes deberán reconocer como un

derecho de los obreros las huelgas, sill embargo, la prac-
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tica mexicana ha distorsionado los fines de estos dos ul• 

timos derechos reivindicatorios de los trabajadores, por

~edio de la creaci6n de verdaderos sindicatos blancos, 

es decir, aquellos queestán incondicionalmente a Pavor 

del patr6n, ademAs, se han creado las centrales obreras, 

que reunen a varios sindicatos y colud.en intereses extra

rei vindica torios en contra de la clase trabajadora. 

Tal es la Teoria Integral definida por el art!~ 

los 123 y esbozada por los constituyentes de 1917, que -

otorga derechos a toda aqu~l que en nuestro pa!s preste -

un trabajo a otro mediante una remuneraci6n. 

E) Nuestro punto de vista. 

Consideramos que el articulo 123 es la expresi6n 

de un pueblo, palabra de la Revoluci6n Mexicana llevada a 

cabo en pos de ideales fundamentales, por un puf!.ado de v,! 

sionarios que encontraron su expresi6n r.1Axima en el Cons

tituyente de 19170 

La Teoría Integral, reivindicatoria de los dere

chos de los trabajadores, a pesar de ser evidentemente r~ 

volucionaria y plantear algunas de las ideas que Carlos -

Marx hered6 a la humanidad, no es subversiva ni debe ala.!: 

mar a nadie, pues se trata de una expresi6n de aquella ~ 

idea tantas veces esbozada por los pensadores ut6picos, o 

por todas las religiones en que el hombre concentra sus -
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creenciasp es la expresi6n de una "§ociedad ideal", donde 

no hay divisiones, ni aún proble.mas derivados de las rel~ 

cienes econ6rnicas, que según Marx, dan base a todas las -

controversias en el mundo actual. 

QUi~ negare su deseo de que la sociedad contem

por&nea llegare a un grado tal de evoluci6n en que nadie

pelea~a por el pan o en que la pobreza fuera una idea en

el pasadot estaría negando su calidad de ser humano. Curu3 

do se habla de una sociedad sin clases se plasma la idea

de que la sociedad habrá llegado a su grado de máxima PE?! 

Eecci6n. 

Sin embargo, falsas ambiciones de las clases en

el poder econ6mico, que tambi~ poseen el poder politico, 

hacen cada d1a mas dificil la evoluci6n de teorias como -

la que acabamos de expresar pues ven en ella instru.~entos 

en su contra y rie m~todos de ayuda a los demás con los -

~'Uales la felicidad corp6rea no esta:ria en unos cuantos, 

sino en todos~ 

Y no resUlta vano luchar por los postulados que

nuestra misma Revolución triunfante nos brindó, pues en -

ello está.el progreso de M~xico y su desenvolvimiento ca

bal como una naci6n que pretende que los intereses de to

dos sean velados por todos a un tiempo, pues de otra man_! 
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ra, los mismos postulados autorizarían a la clase sojuzg_! 

da a utilizar otros caminos para lograr ese anhelo comun_! 

tario. 

Resulta a veces dificil de creer el hecho de que 

todav1a hay personas que cifran sus mas caros ideales en

Eantasias alejadas de toda realidad fisica, que prometen

demasiadas cosas, indemostrables por si mismas, cuando ...

existen doctrinas como la que acabamos de esbozar cuyos -

sofismas son carne viva de nuestros antepasados y presen

te realidad con mayores logros. 

¡ Si tan s6lo fuese comprendida la teoria del -

reivindicatorio articulo 123 en su ju:;rta magnitud, seria

posible cifrar nuestros ideales hacia una realidad concr.!! 

ta que nos permitiese vivir como seres humanos ! 
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EL EXTRANJERO, SUJETO DEL DERECHO 

MEXICANO DEL TRABAJO 

El Derecho del Trabajo, rama social de las disc_! 

plinas jur1dicas, es trascendental en la vida de cualquier 

cor.r.inidad humana, pues determina las relaciones que dar!n

vida a todos los factores que habrán de hacerla progresar 

por la labor constante de todos sus miembros. Dentro del -

mismo, hemos considerado tres aspectos, que son de suma i!!!, 

. portancia para su estudio, la .figura patronal, o detentad_2 

ra del capital, la figura del trabajador, y el vinculo que 

ha unido tradicionalmente a ambas, el contrato o relaci6n

de trabajo; considerados ambos bajo la visi6n de que nues

tro estudio versará sobre los integrantes .f1sicos de la r~ 

laci6n, cuando su procedencia es extranjera, pues ese es -

el objeto del presente estudio. 

A} El Patr6n Extranjero. Algunas consideraciones. 

La palabra patr6n procede del latin "patronus",-

que significa protector; asi vemos tambi~n que el Vocabul_! 

rio Juridico de Capitant nos menciona que se trata de la -

expresi6n con que habitualmente se designa al empleador, 

en sus relaciones con sus obreros y empleados de la indus

tria y el comercio. 
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Con mayor claridad y senc~llez, el articulo 10 

de nuestra Nueva Ley del Trabajo, menciona que el Patr6n 

es la persona física o moral que utiliza los servicios -

de uno o varios trabajadores. De acuerdo con lo anterior 

podemos mencionar a dos tipos de patrones, las personas -

E1sicas que entablan la relaci6n de trabajo directamente

con los trabajadores, y las personas morales, que segdn -

la Ley de Nacionalidad y Naturalizaci6n, serán extranje~ 

ras si no han sido constituidas de acuerdo con las leyes

de la Rep~blica y tienen su domicilio legal Euera de nues 
. -

tro territorio. Surge aqui un problema, ¿puede una pers.2 

na moral de nacionalidad extranjera entablar una relaci6n 

de trabajo con :nacionales? Consideramos que ello es pos,! 

ble sien1pre y cuando se seHale domicilio dentro de la Re

p~blica, con el objeto de asegurar las consecuencias leg~. 

les de la relaci6n de trabajo; esta es una situaci6n simi 

lar a la mencionada por el articulo 28 de la Ley del Trab! 

jo que considera la prestaci6n de servicios de los traba

jadores mexicanos fuera de la Repáblica. 

Ahora bien, la calidad de patr6n, de acuerdo con 

los preceptos de la Ley General de Poblaci6n, puede .dnic~ 

mente darse bajo tres supuestos, que son: 

a.- Inmigrantes inversionistas. Como qued6 -

aclarado en el capitulo anterior, se trata de los extran-
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jeros autorizados para realizar una inversión en cualquier 

rama de la industria, la agricultura, la ganadería o el e.a 

mercio de exportación, y la categoria de patrones dentro -

de la relaci6n de trabajo, se verá condicionada por la ac

tividad autorizada por la autoridad administrativa corres

pondiente, dentro de la empresa o establecimiento creados

para los efectos de la inversi6n mencionada. 

b.... Inmigrantes que vienen a ocupar cargos de -

confianza. En realidad podemos afirmar que la calidad de

representantes del capital depende del hecho de que son ~ 

los conductos por medio de los cuales la persona moral co~ 

trata a sus trabajadores, se trata en realidad de represe.u 

tantes del patr6n. 

c.- Inmigrados. Los cuales de acuerdo con las -

normas generales establecidas por el ordenamiento citado,

pueden dedicarse a cualquier actividad dentro de las lici

tas, con las limitaciones adicionales que imponga la seer~ 

taria del ramo. Bajo este supuesto existen mayores posib,! 

lidades del extranjero de participar en una relací6n de -

trabajo. 

A continuaci6n, por su importancia, hemos de ci-

tar ciertas consideraciones legales que son impuestas a la 

clase patronal y que el extranjero, participante de este -
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supuesto, está en la necesidad de cumplir o de respetar. 

Considerada como una obligaci6n especifica para los 

representantes del capital, se establece en el articulo 7 de 

la Nueva Ley Federal del Trabajo, la estipulaci6n de que en

toda empresa o establecimiento, deberán emplearse un noventa 

por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos; y cuando 

se trate de las categorias de técnicos y profesionales, los

trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en 

una especialidad dete:tminada, en cuyo caso, temporalmente, -

podrán ser contratados trabajadores de nacionalidad ajena a 

la nuestra, en una proporci6n que no exceda del diez por --

ciento de los de la especialidad. Una obligaci6n adicional

que precept~a el mismo ordenamiento, en beneficio del traba

jador nacionaJ, es la necesidad del extranjero, necesidad l~ 

gal, de capacitar en su especialidad a trabajadores mexica--

nos. 

Como una seguridad adicio~al a esta obligaci6n, so

lidaria de patrones y trabajadores extranjeros, podemos ci-

tar que se preceptda en la Ley de Poblaci6n, como determina!! 

te de su estancia en el pais, para los t~cnicos y trab_ajado

res especializados, la obligaci6n de instruir a dos mexica--

nos. 

Además, los m~dicos al servicio-de la empresa debe

rán ser mexicanos,, Por 11ltimo, la excepci6n al principio "!l 
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terior se constituye en las personas de los directores, ad

ministradores y gerentes general.es. 

Por su parte el articulo 14 establece claramente 

la responsabilidad de los patrones que utilizan intermedi! 

rios, en tanto que el artieulo 15 determina una especie de 

solidaridad patronal para evitar la violaci6n a los dere

chos que la misma ley consigna. Lo anterior cobra impor

tancia en el tema que nos ocupa, pues la figura del inter

mediario asi como las consecuencias de su·contrataci6n, -

son comunes cuando se trata de dar trabajo a los trabajadg, 

res de nacionalidad extr~jera. 

Ante el extranjero, al igual que ante el nacional, 

serán representantes del patr~ los directores, administra -
dores, gerentes y dem!s personal que ejerzan f'unciones de

direcci6n o administraci6n en la empresa o establecimiento . 
por lo cual sus determinaciones son de real importancia -

dentro de la relaci6n del trabajo que entable el extr.anje-

ro. 

Por otra parte, nos dice el articulo 41 de la mis 
. -

ma ley, la substituci6n del patr& no afectará las relacio

nes de trabajo de la empresa o establecimiento. El Patr6n 

substituido ser! solidariamente responsable con el nuevo -

por las obligaciones derivadas de las relaciones de traba-
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jo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la substituci6n 

hasta por el término de seis meses; concluido éste, subsist! 

rA 11nicamente la responsabilidad del nuevo patr6n. 

Considerando el hecho de que, generalmente la rela

ci6n de trabajo se desarrolla en un lugar especifico, nues

tra Nueva Ley Federal del Trabajo, consigna dos conceptos 

que son de suma importancia, asi el artieulo 16 dice: 

. "Para los erectos de las normas de trabajo, se en~ 

tiende por empresa la unidad econ6mica de producci6n o dis-

tribuci6n de bienes o servicios y por establecimiento la un,! 

dad técnica que como sucursai, agencia u otra .forma semejan-

te, sea parte integrante y contribuya a la realizaci6n de -

los fines de la empresa•. 

En virtµd de que las leyes mexicanas brindan a los

extranjeros sus beneficios, es obligaci6n de los mismos que

funjan como patrones, o bien como sus representantes o inte! 

mediarios, cumplir· con lo estatuido por el a:t·~.:iculo 132 de -

la Ley que comentamos, el cual entre otras obligaciones pa

tronales determina·1as siguientes: 

El cumplimiento de las disposiciones de las normas 

de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos; 

El pago a los trabajadores de sal.arios e indemniza

ciones, los cuales no podrán ser menores a los .fijados por -
la ley¡ 
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El proporcionar con oportunidad los 6tiles o ins

trumentos de trabajo requeridos. l~ecordemos que cuando se

desempeaa una labor especifica y el operario suministra ~ 

los materiales, entramos dentro de la categoria de un con

trato de naturaleza civil, el contrato de obras a precio -

alzado, por lo anterior, esta obligaci6n del patr6n es de

terminante en la relaci6n de trabajo; 

El guai•dar a los trabajadores las debidas consid~ 

raciones en el trato; 

El expedir, a solicitud del trabajador, las cons

tancias que ~ste necesite sobre el trabajo desempeñado; 

El conceder a ¡os trabajadores el tiempo necesa~ 

rio para ejercitar su derecho de voto y las funciones elec 

torales correspondientes: en realidad, para con los traba

jadores extranjeros no existe esta obligaci6n, pues dichas 

prerrogativas les estan vedadas por la Constituci6n misma; 

El permitir la falta al trabajo a los sujetos del 

otro extremo de la relaci6n laboral, cuando se trate de ~ 

cumplir Eunciones sindicales, como veremos mas adelante, -

al trabajador extra11jero no le está vedado participar en -

las organizaciones sindicales; 

El establecimiento de las escuelas "articulo 123-

constitucional", de acuerdo con las disposiciones legales

y el criterio de la Secretaria de Educaci6n P'dblica: 

La colaboraci6n con las autoridades correspondie~ 

tes para alfabetizar a sus trabajadores: 
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El otorgamiento de becas a los hijos de los trabaj_! 

dores: 

La organización permanente o periódica de cursos de 

capacitaci6n profesional o de adiestramiento para sus traba

jadores; 

La instalación, de acuerdo con los principios de S! 

guridad ~ higiene correspondientes, de los lugares donde de

ban prestar sus servicios los trabajadores; 

La observación de las medidas adecuadas para preve

nir accidentes en los centros de trabajo; 

Respetar los derechos sindicales, proporcionándo a -

estos un local adecuado para la instalaci6n de sus oficina~ y 

Permitir la vigilancia e inspección de las autorid.!, 

des de trabajo en sus establecimientos, adem!s de contribuir 

al fomento de las actividades deportivas entre los trabajadg 

res, etc. 

Como una limitaci6n a la conducta del patr6n, la -

misma Ley determina prohibiciones expresas en materia de tra 

bajo, que son: 

Negarse a admitir trabajadores en raz6n de su edad; . 
Exigir la compra de articules de consumo en determ,! 

nades lugares¡ creados para el efecto; 

Aceptar grati.Eicadones de los empleados para su a~ 

misi6n en el centro de trabajo; 

Obligar a los trabajadores a a.filiarse a un determi 

nado sindicato u organización sindical; 
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Intervenir en el r~gimen interno del sindicato; 

Hacer colectas en los lugares de trabajo; 

Restringir los derechos de los trabajadores, por ~ 

inedio de cualesquiera tipo de actos; 

Hacer p?'Opaganda politica o religiosa en el establ!_ 

cimiento, con mayor restricci6n para el extranjero, qui~ñ no 

podrá hacerlo de ninguna manera, a~.que esté .fuera del lugar 

de trabajo, máxime en materia politica; 

Portar armas o presentarse en los centros de traba

jo en estado de ebriedad o bajo la in.fluencia de drogas. 

Asi pues, estas. son· en general lag obligaciones que 

la organizaci6n mexicana del trabajo, por medio del derecho

existente al respecto, impone a los patrones extranjeros. 

Por lo que toca a sus derechos relativos a la relaci6n de 

trabajo, podemos alirmax- que son los naturalmente derivados

de ~sta, es decir, el CUJ11plimiento por parte del trabajador

de las labores a que se obliga a desempei'iar, asi como la --

eficiencia y prontitud necesarias. como corolario de lo ant! 

rior, hay ciertas obligaciones para el trabajador, que serán 

examinadas mas adelante~ 

B) El Trabajador Extranjero. su situaci6n. 

Bl artieulo 8 de nuestra Nueva Ley Federal del Tra

bajo, enuncia el concepto de trabajador, da la siguiente ma-
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nera: 

"Trabajador es la pers.ona .f'isica que presta a otra, 

fisica o moral un trabajo personal subordinado. 

Para los efectos de esta disposición, se entiende

por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, -

independientemente del grado de preparaci6n tecnica requeri

do por la profesión u oficio". 

Siguiendo la doctrina del maestro TrUeba Urbina, 

afirmamos que la deEinici6n que nos proporciona el texto le

gal, resulta contradictoria con los postulados del articulo-

123; dada la importancia de dicho precepto, y en virtud de -

la reciente .creaci6n de dicha ley, nos atrevemos a reprodu-

cir la critica que sobre el mismo nos proporciona el trata

dista: 

. "La disposici6n es repugnante porque discrepa del

sentido ideol6gico del articulo 123 de la constituci6n de --

1917 y especialmente de su mensaje. con toda claridad se di

jo en la exposici6n de motivos del proyecto del articulo 123, 

que las relaciones entre ,trabajadores y patrones serian igual,! 

tarias, para evitar el uso de tminos que pudieran conser

var el pasado burgu~s de •subordinaci6n" de todo el que pre~ 

taba un servicio a otro. Si el trabajo es un derecho y un d! 

ber sociales, es absurdo que para caracterizar la naturaleza 

del trabajo se tenga que expresar que ese trabajo debe ser ...... 
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"subordinado". Por otra parte, el concepto de subordinaci6n 

ya no caracteriza en esta obra al "contrato de trabajo evo

lucionado", como dijo Macias en el Congreso Constituyente. 

El concepto de subordinaci6n se considera como un resabio -

de aquella vieja autoridad que ten1an los patrones sobre -

los trabajadores, recuerda el contrato de trabajo del dere

cho civil y las "locatios" donde el patr6n era el amo, en -

tanto que el trabajador un esclavo, un subordinado. Los au

tores modernos de derecho del trabajo desechan el concepto

de subordinaci6n, para caracterizar el contrato o relaci6n

laboral a El concepto de subordinaci6n se inspira en el art! 

culo 2578 delotnigo Civil de 1871. 

La obligaci6n que tiene el trabajador de prestar -

un servicio eficiente, no entrafl.a subordinaci6n sino simpl! 

mente el cumplimiento de un deber. En términos generales, -

trabajador es todo aquél que presta un servicio personal a

otro mediante una remuneraci6n11 • 

Dicho concepto en el nuevo ordenamiento representa 

un atraso en los postulados de la Revoluci6n Mexicana y en

especial de la doctrina general esbozada en el articulo 123 

ya mencionado, y consideramos que puede producir problemas-

doctrinales y a'tin jurisprudenciales prácticos. La ley· de a.a 
terior vigencia, mencionaba en su articulo 3º : 

"Trabajador es toda persona que preste a otro un -

servicio material, intelectual o de ambos g~neros, en vir-
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tud de un contrato de trabajo". 

Por otra parte, dicha definici6n al enunciar el con

cepto de subordinaci6n no resuelve el problema de ciertos tr! 

bajadores que aún cuando se vinculan por medio de una relaci6n 

de trabajo, no están verdaderamente subordinados, sino acaso -

por la prestaci6n que reciben, además, si considerásemos al -

contrato de trabajo como de naturaleza civil, que en realidad, 

es un contrato de trabajo evolucionad.2,Y de derecho social, las 

partes están vinculadas en un plano áe igualdad, es decir, con 

derechos y obligaciones recíprocos, y no dentro de una rela--

ci6n de supra-subordinaci6n. 

-
Mario de la Cueva, sustenta el concepto de que, el 

trabajador, como sujeto del derecho del trabajo, solo puede 

serlo la persona fisica, siendo indiferente que sea hombregnu

jer, salvo las condiciones de determinados trabajos de las mu

jeres. Y contin~a dici~ndonos el mismo tratadista, que se hace 

necesario determinar cuando la persona física adquiere el ca-

rácter de sujeto del derecho del trabajo: existen dos crite--

rios, uno que hace referencia a la idea de clase y según el -

cuál, el carácter de trabajador se adquiere por la pertenencia 

a la clase trabajadora, y otro que atiende a la prestaci6n de 

un servicio prsonai en virtud a un contrato de trabajo. Por -

lo que respecta al trabajador perteneciente a un pais extraf'io-
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al nuestro, consideramos que tendria poca cabida el primer -

concepto, pues a'dn cuando podemos suponer la identidad de t2 

das las clases trabajadoras en el mundo, sin tener en cuenta 

diferencias de raza, nacionalidad, etc., resulta dificil de

limitarlos linderos de la clase trabajadora en relación con

las otras clases sociales, sobre todo si tenemos en cuenta -

que el trabajo, en la extensión mas~lia de la palabra, es

una actividad que puede desarrollar cualquier persona; lo -

que si cabria aceptar en ese orden de ideas, seria el conce.E_ 

to marxista sobre la clase trabajadora, en lo que ataHe a la 

remuneraci6n por el trabajo. Sin embargo, considerando los -

elevados salarios que reciben generalmente los trabajadores

especializados extranjeros en nuestro pais, mas bien cabría

la posibilidad, si acept!semos esta teoria, de considerarlos 

como una clase especial de trabajadores, donde la famosa --

teoria de la plusvalia marxista ve reducidas sus proporciones, 

en proporción con lo recibido por el nacional. Mas vale en -

nuestro concepto, ubicar a la persona fisica extranjera como

sujeto del Derecho Mexicano del Trabajo, viendo la prestaci6n 

de un servicio personal en virtud de un contrato de trabajo. 

Aunados a estos conceptos, lon principios de digni

ficación humana no pueden dar cabida a una categoria de sub

ordinación, que hace depender a una persona de otra sin tomar 

en cuenta la calidad especifica del trabajo que desempeffa, -

siendo que la dnica posibilidad de subordinación seria la --
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percepci6n de un salario, cosa que es diferente a la direc~

ci6n; ya los C6digos Civiles de anterior vigencia, pretend1an 

esbozar la Teor1a de la Dignidad Humana, al quitar la catego

r1a de la Dignidad Humana, al quitar la categoría de contra~ 

tos de arrendamiento .a la prestaci6n de servidos y al contr!_ 

to de obra, d!ndoles el car!cter de contrato de trabajo, y -

as{ se expresaba la exposici6n de motivos de dichos ordena~ 

mientos, "pero sea cual Euere la esera social en que el hom~ 

bre se halle colocado, no puede· ser comparado a los seres i~ 

rracionales y menos a'dn con las cosas inanimadas, •••" 

Consideramos tambi~n que dicho criterio es tan s6lo un

producto de intereses contrarios a los postulados revolucion!_ 

rios del Constituyente de 1917 1 asi como de la falta de com-

prensi6n de los gobeTnantes habidos en nuestro país hasta la

fecha, para con·dicha doctrina. 

Se nos menciona que para el derecho extranjero es fund! 

mental la distinci6n entre trabajador y empleado, sin embargo, 

Eugenio P~rez Botija al distinguir entre t~cnicos, empleados

y obreros, menciona que, si bien el estatuto general del tra

bajador no resulta modificado por su adscripci6n a alguna de

aquellas categorías concretas, es evidente que su situaci6n -

concreta depende de su inclusi6n en las mismas. El disfrute -

de derechos y la obligac::i,6n de cumplir deberes determinados " 

es consecuencia precisamente de su calificaci6n como t~cnico, 

empleado u obrero. De lo anterior podemos concluir que la de-
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nacionalidad diferente a la nuestra que presta un servicio

personal a otro. en virtud de un contrato de trabajo, y ~ 

mediante una remuneraci6n, es correcta. 

Por otra parte, la di.Eerenciaci6n entre trabaja~ 

dor y empleado es a-dn conservada en el texto de la Ley Fed~ 

ral del Trabajo de anterior vigencia, en sus art!culos 48 y 

126 .Eracci6n x, sin embargo, la Nueva Ley estipula en su a!:_ 

tiC\110 noveno, que: 

La categor1a de trabajador de confianza depende -

de la naturaleza de las funciones desempefladas y no de la 

designaci~n que se de al puesto". 

Sobre lo anterior, podemos comentar que se asimi

la al concepto de trabajador de confianza dentro de la cat~ 

gor!a general de" los trabajadores, y sus .funciones son esp~ 

ci.Eicamente de direcci6n, inspecci6n, vigilancia y fiscali

zaci6n, habiendo ciertas peculiéU'idades especiales en su ~ 

re~imen legal. Tal cosa cobra importancia, pues generalmen

te la inmigraci6n extranjera permitida por la Secretaria de 

Gobernaci6n al amparo de la Ley General de Poblaci6n, en lo 

relativo a trabajadores, consta principalmente de trabajad2 

res de confianza que vengan a ocupar cargos en la administr!_ 

ci6n de las empresas, y de t~cnicos. 
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Establecido lo anterior, cabe hacer una ennwnera-

ci6n de los derechos y obligaciones que tienen en su esfera

jur!dica los trabajadores extranjeros. 

Por lo que atafl.e a sus obligaciones, podemos citar 

que la .fundamental consiste en el cumplimiento de todas las

disposiciones legislativas mexicanas, y especialmente de aqu~ 

llas que atai!.en a su legal estancia dentro del territorio me 

xicano. 

Por su parte, el articulo 134 de la Nueva Ley Fed~ 

ral del Trabajo, estipula concretamente, en materia de trab! 

jo, las obligaciones de los trabajadores, entre otras, cum-

plir con las disposiciones de las leyes de trabajo que les -

sea aplicables (podemos citar, la prohibici6n para integrar

la directiva de los sindicatos), observar las medidas preve_!! 

tivas e higi~nicas que acuerden las autoridades competentes

y las que indiquen los patrones para su seguridad y protec-

ci6n personal. 

AdemAs, dice la fracci6n III del mencionado art!-

culo, deberAn los trabajadores extranjeros, desempe~ar el -

servicio bajo la direcci6n del patr6n o de su representante, 

a cuya autoridad estarán subordinados a todo lo concerniente 

al trabajo. Aqui la Ley utiliza nuevamente el concepto de -

subordinaci6n, sin embargo, consideramos que esta fracci6n -
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est! comprendido por lo estatuido en la Eracci6n IV, que di

ce de la obligaci6n de ejecutar el trabajo con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados y en la Eorma, tiempo y lugar ~ 

convenidos, pues lo relevante de la relaci6n de trabajo no -

es la sujeci6n a un cargo o persona, sino la prestaci6n del

servicio remunerado de acuerdo con el contrato de trabajo, -

pues la subordinaci6n implica la dependencia de otra persona, 

habiendo veces en que el trabajador realiza su labor casi i,!! 

dependientemente de su patr6n, lo que en realidad debi6 de -

haberse estipulado es la dirección que el patr6n debe dar al 

trabajo de su empleado, siempre en un plano de igualdad y en 

concordancia con los fines propuestos para su empresa. 

La Eracci6n V establece que el trabajador debe dar 

aviso al patr6n, salvo caso fortuito o fuerza mayor, de las

causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo; -

la siguiente fracci6n obliga al trabajador a restituir al p~ 

tr6n los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y ~tiles que les haya dado para el trabajo, no

siendo responsable por el deterioro que origine el uso de -

estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza -

mayor, o por mala calidad o defectuosa construcci6n. 

Las obligaciones que a continuaci6n estipula dicho 

precepto normativo, son: 

Observar buenas costumbres durante el servicio, 

Prestar auxilios en cualquier tiempo que se neces! 

.t~~.cJ.l.ando por siniestro o riesgo inminente peligren las ---
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personas o los intereses del patr6n o de sus compafieros de 

trabajo; integrar los organismos que establece la ley: so

meterse a los reconocimientos m~dicos previstos en el re-

glamento interior y demás normas vigentes en la Expresa o 

establecimiento, para comprobar que no padecen alguna inc~ 

pacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable; -

poner en conocimiento del patr6n las enfermedades contagi_2 

sas que padezc~, tan pronto como tengan conocimiento de -

las mismas; comunicar al patr6n o a su representante las -

deficiencias que adviertan, a Ein de evitar dafios o perju_! 

cios a los intereses y vidas de sus compafieros de trabajo

º de los patrones; y guardar escrupulosamente los secretos 

t6cnicos comerciales y de fabricaci6n de los productos a -

cuya elaboraci6n concurran directamente o indirectamente,-

1: o de los cuales tengan conocimiento por raz6n del trabajo

que desempeffen, as1 como de los as~ntos administrativos r~ 

servados, cuya divulgaci6n pueda causar perjuicios a la 

empresa. Asi pues, a estas obligaciones quedan sujetos 

tanto los trabajadores nacionales como los extranjeros. 

Asimismo, el articulo 135 de la Ley, establece 

q11e queda prohibido a los trabajadores: 

I.- Ejecuta~ cualquier acto que pueda poner -

en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de tr~ 

bajo o la de terceras personas, asi como la de los estable• 

cimientos o lugares en que el trabajo se desempeffe; 
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II.- Faltar al trabajo sin causa justiEicaéa : 

sin permiso del patr6n; 

III.- sustraer de la empresa o establecimiento -

dtiles de trabajo o materia prima o elaborada; 

IV.- Presentarse al trabajo en estado de embria-

guez: 

v.- Presentarse al trabajo bajo la inlluencia de 

a1gdn·narc6tico o droga enervante, salvo que exista prescrip

ci6n m~dica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador de

berá poner el hecho en conocimiento del patr6n y presentarle

la prescripci6n suscrita por el m~dico; 

VI.- Portar armas de cualquier clase durante las 

horas de trabajo, salvo de la natUI'aleza de ~ste lo exija. Se 

exceptdan de esta disposición las punzantes y punzocortantes

que formen parte de las herramientas o dtiles de trabajo; 

VJCI. - suspender las labores sin autorizaci6n del 

patrón: 

VIII.- Hacer colectas en el establecimiento o l!!, 

gar de trabajo; 

IX.-· Usar los dtiles y herramientas suministra-
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dos por el patr6n, para objeto distinto de aquel a que están 

destinados; y 

x.- Hacer cualquier clase de propaganda en las

horas de trabajo, dentro del establecimiento. 

Por ~ltimo, será obligaci6n de todo aquel que h! 

bite el territorio nacional, respetar y hacer respetar la ~ 

Constituci6n General de la Rep~blica y las leyes que de ella 

emanen y que no se le opongan. 

En lo que ataf'ie·a los derechos de la clase traba

jadora, son varios, de distinta cla~e, pero todos encaminados 

a lograr la igualdad del trabajador, y ante todo la reinindi

caci6n y resurgimiento ante la clase patronal. 

Dice el maestro Trueba que Erente a la dictadura

pa tronal que abusa de su poder imponiendo jornadas inhumanas, 

agotadoras y mal remuneradas, originarias de la plusvalía, el 

nuevo derecho del ·trabajo a partir del lo. de mayo de 1917 

proclam6 la jornada máxima de ocho horas, base de todas las -

leyes reglamentarias del articulo 123 constitucional. · 

Antes de establecer con precisión cuales son los

derechos de los trabajadores, es necesario hacer notar que h! 

blaremos de deberes y derechos no con un sentido privatista -
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que pudiese corresponder al derecho civil• sino porque siendo 

el derecho un orden coercitivo social que tiene por objeto.~ 

conductas humanas, con el objeto de encaminarlas a un Ein de

terminado, que seria la armonización de las relaciones de co

lectividad, establece derechos y deberes a sus seguidores. 

Refiri~ndose en general a las Condiciones bajo ~ 

las cuales el trabajador debe desempeñar su labor, la Ley en

su articulo 56 menciona que las condiciones de trabajo en ni,!! 

gdn caso podrAn ser inferiores a las fijadas en esta Ley y d~ 

berAn ser proporcionadas a la importancia de los servicios e 

iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse d,i 

ferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo 

religioso o doctrina politica, salvo las-modalidades expresa

mente consignadas en la Ll!Y• 

Una de las principales conquistas de la clase tr~ 

bajadora en contra del abuso del capital f~ la determinación 

de una Jornada máxima ele t1.'abajo diario, que impide el abuso- . 

patronal de los esfuerzos obreros: en nuestra constitución P.2 

lítico-social se determina eon la rigidez de las normas del -

mismo documento, por lo cual es un real y verdadero a.vanee 

del proletariado. 

Por Jornada de trabajo entendemos el tiempo dur~ 

te el cual el trabajador está a disposici6n del patrón para -
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prestar su trabajo. Trabajador y patr6n, conjuntamente, fija

rán la duración. de·la jornada, sin que pueda exceder de los m! 
ximos legales. 

Reglamentando al texto constitucional, la Ley Fed~ 

ral del Trabajo de actual vigencia, menciona en su articulo-

60 que es jornada diruna la comprendida entre las seis y las -

veinte horas, noctur....na la comprendida entre l.as veinte y las

seis horas, y mixta la que comprende periodos de tiempo de las 

jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea 

menor de tres lloras y media, pues si comprende tres horas y ~ 

dia o mas, se reputará como jornada nocturna. La duración de

la jornada máxima será de ocho horas en la diurna, siete en la 

nocturna y siete horas y media la mixta, pues as1 lo establece 

otro de los preceptos. 

Además, dice la Ley, aplicable por mandato consti

tucional tanto a extranjeros como mexicanos, que para fijar la 

jornada se atenderá a la naturaleza del trabajo que se realice; 

por o.tra parte, se reglamenten los reposos durante las horas -

de trabajo, cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde 

trabaja para comer; por dltimo, ningdn trabajador está obligado 

a prestar sus servicios por mayor ~iempo del que permite la ley 

o sea, la jornada normal y el tiempo adicional en casos de pel.! 

gro o circunstancias extraordinarias, en este caso, sin exceder 

de tres horas, tres veces por semana. 
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con los mismos criterios proteccionistas, la Nue

va Ley, regula los descansos semanales, siendo la norma de -

mas importancia dentro de este orden de ideas, la que estatu

ye que, por cada seis d1as de trabajo disfrutar! el trabaja~ 

dor de un dia de descanso, por lo menos, con goce de salario-

1ntegro, debi~ndose procurar que el dia de descanso semanal -

sea el domingo. A pesar de que en los lugares donde se requi~ 

ra una jornada continua, haya un acuerdo previo entre trabaj! 

dores y patrón sobre los d1as en que aquellos deban disfrutar 

de su descanso semanal,, un nuevo derecho laboral otorga a los 

trabajadores que laboren en dia domingo, una prima adicional

de un veinticinco por ciento sobre el salario normal de los -

dias ordinarios.de trabajo, y además, deberá pagárseles un s~ 

lario doble a los que se vean obligados a trabajar en los 

dias de descanso obligatorio que marca la ley. 

Las vacaciones, descansos que de acuerdo con los

tratadistas del moderno derecho social, debeIÍ ser concedidos-

ª los trabajadores con el objeto de que se reCU.peren f1sica~ 

mente de las fatigas del trabajo, se determinan como obligat2 

rias para aquellos trabajadores que tengan mas de un afio de -

servicios, debiendo ser pagadas y con una prima adicional del 

salario que les corresponda por los d!as ordinarios de trabajo. 

Las reglamentaciones que proporciona la Ley a las 

mujeres y a los menores contin-dan con el proteccionismo para-
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la clase trabajadora, y en especial para este tipo de personas, 

en quienes las atenciones deben acentuarse: asi, se igualan tam 

bién los derechos de hombre y mujeres en materia de trabajo, -

prohibi~ndose determinadas labores por insalubre o peligrosas a 

las mujeres, prohibiéndose las jornadas extraordinarias en la -

mujer y reduciéndose la jornada máxima en el trabajo de los me

nores de diez y seis affos, al mismo tiempo que se determinan ~ 

ciertos trabajos que no podrán realizar legalmente, en el caso

de los nacionales y también en el de los extranjeros. 

El salario es el pago que por su trabajo recibe el

trabajador, o dicho como lo establece la ley, es la retribuci6n 

que debe pagar el patr6n al trabaj~~or por su trabajo,·y se in

tegra con los pagos h~chos en efectivo por cuota diaria, gratif,! 

caciones, percepciones, habitaci6n, primas, comisiones, presta

ciones en especie y cualquier otra cantidad o prestaci6n que se 

entregue al trabajador por su trabajo. 

Magistralmente condensada, la Teoría Socialista del 

Salario se esboza como sigue: "La illlica Puente de ingreso de -

trabajador es el salario; y tiene por objeto satisfacer las ne

cesidades alimenticias, culturales y de placer de.l trabajador y 

de su familia. Generalmente la remuneraci6n no es compensato-

ria del trabajo desarrollado, constituy~ndose la plusvalía y -

consiguientemente el r~gimen de explotaci6n del hombre por el -

hombre. La teoria social del salario en funci6n de su justiEi

caci6n con invocación de Marx, .f'uá expresada en el congreso ---
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Constituyente por el diputado Macias, .en la sesi6n del 28 

de diciembre de 1916." 

Teniendo una .Eunci6n eminentemente social, el sa

lario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como míni

mo de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Tr!!. 

bajo, además, priva la f6rmula mágica que ojalá fuera debida

mente respetada por los empresarios mexicanos, y cuya enunci~ 

ci6n estaba ya contenida er1 la iniciativa de los diputados -

Aguilar, Jara y G6ngora, tal es la fracci6n VII del apartado

"A" del articulo 123 tantas veces mencionado, y el punto 7 del 

articulo 427 del Tratado 'de Versalles de 1919; dicho precep

to a la letra dice que, a trabajo igual, desempeffado en pues

to, jornada y condiciones de eficiencia tambi~n iguales, debe 

corresponder salario igual. 

Como todas las normas de derecho del trabajo, al

estipularse para cualquier trabajador que desempe~e su labor

dentro de nuestro territorio, rige tamhi~n para los extranje

ros, sin embargo, en·la práctica generalmente se utiliza en -

detrimento del trabajador mexicano y no del extranjero, que -

en la mayoría de los c~os obtiene las mejores percepciones.

Y es quiz!s en este punto donde la clase capitalista comete -

mayores violaciones en contra del trabajador mexicano, virtud 

a las grandes inversiones, que en su mayoría no tienen un or,! 

gen nacional. 
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Dada su importancia, el texto legislativo federal 

analiza exahustivamente esta prestaci6n, y da una serie de ~ 

normas protectoras que a la vez pretenden asegurar dicha per

cepci6n con el objeto de que siempre llegue a manos del trab! 

jador. Entre otros conceptos normativos podemos enunciar al 

que versa sobre el· pago del salario, que debe realizarse o s~ 

manalmente para los trabajadores ocupados en labores materia

les, o quincenalmente para los demAs trabajadores: el del sal! 

rio m1nimo, que és la cantidad menor que debe recibir en efec 

tivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada 

de trabajo, que a su vez se clasifica en General, del campo y 

profesional: la libre dispo.sici6n del mismo por parte del tr_! 

bajador; su estipulaci6n como un derecho irrenunciable; su pagc 

directo, en efectivo, el lugar de pago, los descuentos y su -

embargabilidad, etc. Todas ellas aplicables al trabajador e~ 

tranjero. 

Ell vista de su importancia corno conquistas de la

clase obrera, y en virtud de que tambi~n incluyen en sus ben~ 

ficios a la clase.trabajadora extranjera, consideramos perti

nente mencionar los Nuevos Derechos Laborales, consignados en 

la Ley Federal del Trabajo vigente desde 1970, y que no exis

t1an en la Ley anterior. 

El Descanso Obligatorio en la Jornada Continua. -

Que consiste en otorgar al trabajador un descanso de media h,2 

ra cuando menos, en la jornada continua, tiempo que se consid~ 
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rará como efectivo dentro de la jornada, siendo similar el 

caso cuando no sea posible que el trabajador salga de~ lu

gar de trabajo durante las horas de reposo o comidas. 

La Prima Adicional por laborar en dia de desea_!! 

so dominical o en dias de descanso obligatorio. Que ya he

mos mencionado. 

El Pago D~recto del salario al trabajador. Nu! 

vo derecho que se explica por si solo. 

El Derecho de Participar en las Utilidades. La 

Comisi6n Nacional para la Participaci6n del Trabajador en -

las Utilidades de las Empresas en resolución del 13 de di-

ciembre de 1963 y en vigor basta 1973, fija en favor de los 

trabajadores el veinte por ciento sobre las utilidades del

patr6n; en la inteligencia ~e que se considerará utilidad -

en cada empresa la renta gravable de conformidad con las -

normas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como se pre-

viene en el articulo 120 y sin que se haga ninguna deduc--

ci6n a·1a misma. 

El Derecho Habitacional. En realidad se trata

de una reglamentaci6n especifica de la Fracción XII del ar

ticulo 123 constitucional que dice lo siguiente: 
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"En toda negociaci6n agrícola, industrial, minera 

o cualquiera otra clase de trabajo, los patrones estarán obli 

gados a proporcionar a los trabajadores habitaciones c6modas

e higi~nicas, por las que podrán cobrar rentas que no excede

rán del medio por ciento mensual del valor catastral de las -

.fincas. Igualmente, deberán establecer escuelas, enfermerías 

y demAs servicios necesarios a la comunidad. Si las negocia

ciones estuvieran situadas dentro de las poblaciones, y ocup~ 

ren un n'dmero de trabajadores mayor de cien, tendrán la prim! 

ra de las obligaciones mencionadas." 

El Derecho a la Prima de Antigfledad. Los Derechos 

de Preferencia y Ascenso. Dentro de la materia que ahora nos

ocupa, debemos citar al articulo 154, que menciona la obliga-

ci6n de los patrones de preferir, en igualdad de circustancias 

a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean. 

El Derecho de invenci6n. Regulado por el articulo 

163, estipula que el autor tendrA derecho a que su nombre fi9:!! 

re como autor de la invenci6n, y tambi~n a una compensaci6n si

obr6 en trabajos de investigaci6n o de perfeccionamiento de los 

procedimientos utilizados en la empresa, por dltimo, se estipu

lan sus derechos absolutos en cualquier otro caso, con prefere_!! 

éia de utilizaci6n por parte del patr6n. 

El Derecho de Aguinaldo. Como expresi6n legislati

va de una costumbre mexicana. 
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En virtud de que existen ciertos trabajos con de

talles caracteristicos, la ley consigna en su Titulo Sexto, -

· denominado Trabajos Especiales, a aquellos que requieren una

regulaci6n espec!rica. 

Los Trabajadores de Confianza son todos los que -

realizan funciones de direcci6n, inspecci6n, vigilancia y fi,! 

calizaci6n, con carácter general. Esta categor1a de Trabaja

dores especiales cobra importancia en virtud del paralelismo

de funciones con las determinadas por el articulo 48 fracci6n 

V de la Ley de Poblaci6n pues en la práctica, bajo el amparo

de dicha fracci6n se admite a muchos extranjeros con la cali

dad de inmigrantes. Sin embargo, las condiciones de trabajo

y las normas especiales reglamentarias, en condiciones de tr~ 

bajo y las normas especiales reglamentarias, en ning-Wi caso -

privan a estos trabajadores de los derechos que en su favor -

concede la Ley, que determina ciertas causas especiales de -

despido. 

Por lo que ataf'le a los trabajadores de los buques 

aeronáuticos y ferrocarrileros, las disposiciones especiales

son inaplicables al tr~bajador extranjero, pues la ley esta-

blece como requisito indispensable para los mismos, la nacio

nalidad mexicana. 
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AdemAs de lo que establece la Ley para estos casos 

el articulo 32 de la Constituci6n Federal, determina que los -

trabajadores mexicanos serán preferidos a los extranjeros, en

igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y -

para todos los empleos, cargos o comisiones del Gobierno en -

que no sea indispensable la calidad de ciudadano. Como corol!!, 

rio de lo anterior, y como una protecci6n a nuestra organiza-

ci6n federal,ni.ngán extranjero podrá en tiempo de paz, servir

ni en el Ej~rcito ni en las fuerzas ·de policía y seguridad p6-

blicas. Con ese mismo objeto, la Constituci6n hace exclusivos 

de los mexicanos por nacimiento, los puestos en la Marina Na-

cional de Guerra y en la Fuerza A~ea. 

·Respeto de los trabajadores de autotransportes, de 

los maniobristas en zonas federales, de los que prestan sus 

servicios a domicilio, de los trabajadores de hoteles y otros

establecimientos similares, asi como de los trabajadores de la 

industria familiar resulta improbable, o caso imposible que 

caigan bajo las determinaciones especiales, pues su entrada al 

pais para laborar se veria vedada por la autoridad competente, 

si su objeto fuera desempeffar esas labores. Sin embargo, los

ciudadanos extranjeros que habiendo pasado por la categoría de 

inmigrantes adquieran la calidad migratoria de inmigrados, si 

podrían desempeffar libremente este tipo de .funciones, de acuer 
.. 

do con el articulo 66 de la Ley de Poblaci6n, aunque de acuer-

do con la facultad discrecional concedida a la Secretaria de -

Gobernaci6n en materia de migraci6n, actualmente se veda al ~ 
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migrado el trabajo en cantinas, bares, restaurantes y· estable

cimientos afines. 

Por ~ltimo, tanto los trabajadores del campo, cano 

los comerciales, los deportistas, y los actores y mdsicos, de 

nacionalidad extranjera, están en mayores posibilidades de ser 

sujetos del Derecho Mexicano del Trabajo, en virtud de que su 

admisi6n, de acuerdo con la Ley de Poblaci6n y con el criterio 

de la autoridad competente, es factible. 

Los Riesgos de Trabajo y la Seguridad Social. Con~ 

tituyen un problema de singular importancia, y gracias a su _..:., 

tratamiento dentro del derecho moderno, el trabajador no queda 

desamparado an~e la frecuencia de los peligros que suele afro,!! 

tar en el desempefio de su trabajo. 

La teoria del riesgo profesional fu~ esbozada a f.! 
nes del siglo pasado en Europa; sin embargo, en M~xico la pri

mera ley sobre accidentes de trabajo fu~ la promulgada por el

gobernador del Estado de México, José Vicente Villada, el 30 -

de abril de 1904. En la parte conducente, dicha ley deEini6 

por primera vez y en forma clara, la teoria del riesgo profe~ 

sional, obligando a los patrones a indemnizar a los trabajado

res por los accidentes de traba.io o en.eermed.:ldes profesionales, 

dejando la carga de la prueba al patr6n. El 9 de noviembre de 

1906, en el Estado de Nuevo Le6n, fu~ dictada por Bernardo Re

yes la segunda ley, en orden cronol6gico, sobre accidentes de
trabajo, siendo mas importante esta áltima que la dictada dos-
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aftos antes. 

Con la promulgaci6n de la constituci6n de 1917, se 

cre6 con carácter social la obligaci6n de los patrones de res

ponder por los accidentes y enfermedades profesionales de los

trabajadores, as1, la fracci6n XIV del articulo 123 menciona -

que los empresarios son responsables de los accidentes de tra

bajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores,

su.fridos con motivo o en ejercicio de la profesi6n o trabajo -

que ejecuten: por lo tanto, los patrones deberán pagar la in~ 

demnizaci6n correspondiente, segdn que haya traido como conse

cuencia la "muerte o simplemente la incapacidad temporal o pe! 

manente para trabajar; de acuerdo con lo que las leyes determi 

nen. Esta responsabilidad subsitirá aun en el caso de que el

patr6n contrate el trabajo por medio de un intermediario. 

La importancia de esta fracci6n radica en que se -

estipulan las obligaciones mencionadas a favor del trabajador, 

es decir, el patr6n debe pagar o responder siempre y en cada -

uno de los casos, pues en virtud del proteccionismo que estip~ 

la la Ley Suprema, la Carga de la Prueba, corresponde al pa--

tr6n con el objeto de evadir su responsabilidad del trabajador. 

Aunados a los conceptos anteriores, y con la fuerza y cal~dad

que les dan: .el hecho de estar consignados en nuestra Carta Ma.[ 

na, con la consiguiente obligatoriedad constitucional, se est~ 

blecen obligaciones concretas para la clase patronal consisten 
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te en la instalaci6n de las medidas de higiene y salubridad 

necesarias y adecuadas· para prevenir accidentes, la Eracci6n 

relativa da el márgen de las contenidas en los preceptos le

gales, pero el alcance de esta Eracci6n se medirá en exclus_! 

va para cada trabajo, en un acuerdo entre proletariado y pa

trones; esto es de suma importancia, y se relaciona directa

mente con la seguridad personal del trabajador nacional o e2S 

tranjero. 

De importancia sobre el tema, y en relaci6n con

el trabajador extranjero y el nacional, son las siguientes -

dePiniciones: 

a.~ Accidente de Trabajo. Toda lesi6n orgánica 

o perturbaci6n funcional, inmediata o posterior, o la muerte. 

producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del tra

bajo, cualquiera que sean el lugar y el tiempo en que se pre~ 

te. 

b.- Enfermedad de Trabajo. Todo estado patol6-

gico dirivado de la acci6n continuada de una causa que tenga 

su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el tr~ 

bajador se vea obligado a prestar sus servicios. 

c.- Incapacidad. Es la p~dida o disminuci6n -

de capacidad o aptitud, parcial o total, temporal o permane!: 

te, para prestar el trabajo relativo. 

: >. 
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El articulo 487 de la Ley relativa, consigna que -

los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán de- -

recho a asistencia m~dica y quirdrgica, lo cual se lleva a cabo 

merced a la creaci6n del Instituto Mexicano del seguro social,

al cual deberAn ser afiliados, como protecci6n a su seguridad -

personal y por ley, los trabajadores extranjeros, además, el ~ 

que sufra el riesgo, tiene derecho a un periodo de rehabilita-

ci6n, obviamente pagado por la empresa como si prestara sus se.!: 

vicios normales, a hospitalizaci6n, si el caso lo requiriera, -

con la anotación de que las cuotas al Instituto cubren este rie~ 

go, medicamentos y material de curación, instrumental necesario 

asi como la indemnización que se fija en la ley para los casos

de incapacidades, segdn se trate de incapacidades parciales o -

totales, permanentes o temporales. 

La !racci6n XXIX del articulo 123 determina la sef!!! 

ridad social, creando para el efecto el lnstithto Mexicano del

Seguro Social, como intento de protección a los econ6micamente

débiles; la ley relativa establece como obligaci6n de las empr~ 

sas, el asegurar a las personas que se encuentren vinculadas a

otras en virtud de un contrato de trabajo, a los que presten 

sus servicios en virtud de un contrato de aprendizaje, y a los

miembros de sociedades cooperativas de producción. 

Del Derecho Social, surgido de la Revolución Mexic!_ 

na y de los postulados de los artículos 27 y 123 constituciona-
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les, para la protecci6n de ciertas clases emanadas de la pri

mera, sui~ge el llamado Derecho a la Seguridad Social, por me

dio del establecimiento de esta fracci6n. Es necesario admi

rar su contenido y enmarcar que las clases trabajadoras ya no 

verán su existencia sujeta a las providencias del destino, si 

no con una protecci6n adecuada para lograr sus fines. 

C) El Contrato y la Relaci6n de Trabajo 

Una definici6n sobre el contrato de trabajo nos -

dice lo siguiente: 

"Es el acuerdo, expreso o tácito, por virtud del

cual, una persona realiza obras o presta servicios por cuenta 

de otra, bajo su dependencia, a cambio de una retribuci6n11 • . 

Sin embargo, el articulo 123 de nuestra constitu

ci6n estructur6 el contrato de trabajo como un contrato evol~ 

cionado de.carácter social, en el que no impera el régimen de 

las obligaciones civiles y menos la autonomía de la voluntad, 

pues las relaciones laborales en todo caso deberán regirse ~ 

conforme a las normas sociales mínimas creadas en la legisla

ci6n laboral. En consecuencia .• la teoría del contrato de tr!_ 

bajo en la legislación mexicana se funda en los principios -

de derecho social cuya aplicaci6n esta por encima de los tra

tos personales entre el trabajador y el patr6n. ya que todo -
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privilegio o beneficio establecido en las leyes sociales 

suplen la autonomia de la voluntad. 

Por su parte, el maestro Paul Pie, define al co!! 

trato de trabajo como aquel por virtud del cual una persona

se obliga a ejecutar, temporalmente, por cuenta de otra, la 

que a su vez, se obliga a pagarle, durante el mismo tiempo,

el salario convenido o fijado por la costumbre o el uso, los 

trabajos que entren en su profesión u oficio. 

Hay casos en que el trabajador da comienzo al -

trabajo con todos los caracteres de la definici6n propuesta, 

sin embargo no ha habido acuerdo expreso, y si acaso podria

mos suponer un acuerdo tácito; es aqui donde surge la teoria 

de la relación de trabajo, que complementa al contrato de -

trabajo, ya que aquella es originada generalmente por un con 

trato que genera la prestaci6n de servicios, de aqui que el

articulo 20 en su texto considere lo siguiente: 

"Se entiende por relaci6n de trabajo, cualquiera 

que sea el acto·que le de origen, la prestaci6n de un trabajo 

personal subordinado, mediante el pago de un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que -

sea su forma o denominaci6n, es aquel por virtud del cual -

una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal -

subordinado, mediante el pago de un salario. 
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La prestaci6n de un trabajo a que se refiere el 

plrraEo primero y el contrato celebrado produc~n los mismos e-

fectos". 

El articulo 21 de la Ley hace presumir l.a existen

cia del contrato y la relaci6n de trabajo entre el que presta

un servicio personal y el que lo recibe, por lo cual, y teniell 

do en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, podemos co~ 

cluir que los caracteres supuestos establecen un consensualis

mo entre las partes, casi absoluto, que va de acuerdo con la -

naturaleza de este contrato social evolucionado. 

Respecto al contrato de trabajo del trabajador ex

tranjero reci~n llegado a nuestro pais, la especificidad de -

las normas anteriores es evidente,. sin embargo, y como un re-

quisito que no afecta la esencia del contrato sino la estancia 

legal del trabajador, es necesario hacer constar dicha rela--

ci6n ante la autoridad competente, a saber, la Secretaria de -

Gobernación. 

Las condiciones de trabajo deben hacerse constar -

por escrito, cuando no existen contratos colectivos aplicables 

y su forma, requisitos y contenido se ennumeran en los artícu

los del 24 al 27 de la Ley. 

La prestaci6n de servicios de los trabajadores me

xicanos en el ex.tranjero se rige por lo determinado en otro at, 
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/ 
tículo del ordenamiento multicitado, y para los efectos del te-

ma que ahora nos ocupa, pod:riamos encontrar cierta analogia; di 
cho ordenamiento habla~de~que para la prestaci6n de servicios -

de los trabajadores~mejdaanos fuera de la Rep~b1ica, deben ha-

cerse constar por escrtLto:las estipulaciones siguientes: 

a.- Los l'.e,qUisitos formales del contrato; 

b.- Los gastos·:.de ·transporte, repatriaci6n, trasla

do hasta el lugar de origen: y alimentaci6n del trabajador y

de su familia, en su caso, y de:t?dos los que se originen por -

el paso de las fronteras y cumplimien.to~de~las disposiciones S,2. 

bre migraci6n, o por cualquier otro coneep.to·semejante, serán -

por cuenta exclusiva del patr6n. El trabajador percibirA.1nte-

gro el salario qi.le le corresponda, sin que pueda descontarse·~ 

cantidad alguna por esos conceptos. La Ley de Poblaci6n estima

la obligación de las empresas· que traigan trabajadores· extranje 

roa a México, de pagar sus gastos de repatriaci6n, cuando la a}! 

toridad ejecutora lo estime conveniente por faltas a la misma -

ley. Adem!s de lo anterior, podriamos considerar esta estipula

ci6n, como entendible en beneficio del extranjero, aunque las -

leyes de trabajo no lo determinen expresamente; 

c.- El trabajador tendrá derecho a las prestaciones 

que.otorguen las insti~iones de seguridad y previsi6n social

ª los naciona1es. ~n todo caso, tendr! derecho a ser indemniza

do por los riesgos de trabajo con una cantidad igua1 a la que -

seftala esta L_ey, por lo menos. 

Se prohibe la utilizaci6n de menores de dieciocho -
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aff.os para la prestaci6n de servicios fuera de la Rep6blica, -

salvo en el caso de t~cnicos, profesionales, artistas,deporti~ 

tas y trabaj21dores especializados. consideramos que esta norma 

puede ser guia para la admisi6n delltrabajador extranjero a M~ 

xico, en lo que a este punto se refiere. 

El trabajador extranjero, tendrá obligaci6n de os

tentar la calidad migratoria adecuada, ante la empresa donde -

pretenda prestar sus servicios, pues deaeuerdo con el articulo 

63 de la Ley de Poblaci6n, nadie podrá dar ocupaci6n a extran

jeros que no comprueben preví.amente su legal estancia en el 

pais y .estar autorizados para trabajar por la Secretaria de 

Gobernación. 

Sobre la duración y la suspensi6n del contrato y -

de la relación de trabajo, es necesario comentar que, general

mente, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, de reciente

creaci6n, los contratos o relaciones de trabajo se estipulan -

por tiempo indeterminado, pudiendo ser por obra o tiempo dete:: 

minados específicamente¡ en todos aquellos casos en que as1 lo 

exija la naturáleza del empleo. 

Notamos en el prese~te caso, que para los tr~baja

dores extranjeros inmigrantes, la duración del contrato de trs_ 

bajo se hará condicional para el caso de que la autoridad adln! 

nistrativa ad¡nita o conceda el refrendo correspondiente con el 
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objeto de que el extranjero pueda continuar prestando el servicio 

legalmente. Los refrendos se conceden al plazo de un año, y al -

mismo quedaris subordinado el contrato de Trabajo. 

Además, las causas por las cuales es factible suspe_!! 

der la relación de trabajo sin responsabilidad para ninguna de -

las dos partes que intervienen en la misma, son las siguientes, -

en orden de importancia: 

La enfermedad contagiosa del trabajador 

La incapacidad temporal ocasionada por un accidente 

o enfermedad no considerada como riesgo de trabajo. Anexa a la 

cuesti6n anterior, la ley consigna que serán considerados como -

accidentes de trabajo los sufridos por el trabajador en el tra-

yecto hacia el lugar en que presta sus servicios: 

La prisión preventiva, donde hubo sentencia absolu

toria, con la obligaci6n del patr6n de pagar salarios, si el de

lincuente supuesto, obr6 en defensa de los intereses del empres~ 

rio; 

El arresto del trabajador. Aqui diferencia la Ley

el arresto, al cual consideramos se da un contenido por castigo

ª la infracci6n de una norma administrativa, en diferenciación -

de los castigos judiciales, donde, interpretando a "contrario -

sensu" el párrafo anterior, si habrá responsabilidad del trabaj~ 

dor; 

El cumplimiento de las tareas y servicios que men~ 

cionan los artículos So y 31 de la Constítuci6n; 

La designaci6n del trabajador ante organismos esta
tales; y 
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La falta de documentos necesarios que exija la Ley · 

para la prestaci6n del servicio, caso muy importante para el -

trabajador extranjero, pues en la situci6n del inmigrante, de

ber.l exhibir autorizaci6n expresa de la Secretaria de Goberna

ci6n para el trabajo determinado, por medio de la forma migra

toria adecuada. En el caso del inmigrado, no se requiere auto

rización expresa. 

La teeria de la. estabilidad en el empleo es deter

minada por esa azarosa lucha que ha librado los trabajadores a 

trav~s del tiempo para cons~rvar su trabajo como dnico medio -

de subsistencia de ellos y de su familia, frente a las arbitr_s 

riedades de los patrones, que podian con toda libertad despe-

dirlos y lanzarlos a la desocupaci6ri con todas sus consecuen-

cias tanto morales como materiales. 

Esbozada por el articulo 123, se· concibe en nues-

tro derecho diciendose qUe en los casos donde el patr6n se ne

gare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laB 

do pronunciado por la junta, se dará por terminado el contrato 

de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el i!!! 

porte de tres meses de salario, además de la responsabilidad -

que le resulte del conflicto. Por otro lado, si los trabajado

res no acatan el laudo, se dará por terminada la relaci6n de -

trabajo. 

Adein~s, el patr6n que despida a un obrero sin causa 
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tificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, -

o por haber tomado parte en una huelga licita, estará obligado, 

a elecci6n del trabajador, a cumplir el contrato o a indemni-

zarlo con el importe de tres meses de salario. 

Sin embargo~ el patr6n quedará eximido de la obli

gaci6n de reinstalación mediante el pago de las indemnizaciones 

aspecificas del articulo 50 en los casos en que el trabajador -

tenga una antiguedad menor de un afto, tenga en su trabajo un -

trato directo con el patrón, sea trabajador de confianza o eve~ 

tual. 

Igualmente tendrá· la obligación de indemnizar al ~ 

trabajador con el importe de tres me~es de salarios, cuando se 

retire del servicio por falta de probidad del pat6n o por reci

bir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de -

su conyuge, padres, hijos, o hermanos y el patrón no podrá exi

mirse .de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos -

provengan de dependientes o familiares que obren con el consen

timiento o con la tolerancia de él. 

El articulo 47 de.la Ley menciona las causas de re

cisi6n de la relaci6n de trabajo, sin responsabilidad para el -

patr6n. Podemos afirmar que la recisi6n, concepto del derecho -

civil, es un acto juridico unilateral por el cual se pone fin, 
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de pleno derecho, sin necesidad de dec:1araci6n judicial, a -

otro acto, bilateral, plenamente válido, pox· incumplimiento -

culpable en este por una de las partes. Sin embargo, la corres 

ta terminologia laboral, pues es la usada por el· articulo 123, 

seria hablar de despido del trabajador, ello a pesar de las -

semejanzas que presentan ambas figuras. 

El trabajador despedido injustiricadamente, tiene

dos acciones, una de reinstalaci6n obligatoria o cumplimiento

del contrato de trabajo y otra de indemnizaci6n de tres meses

de salario y pago de salarios vencidos o caidos, en los t~i

nos del articulo 48. Los articulas 49 y 50 mencionan respecti

vamente los casos en que ·se exime al patr6n de la primera de -

las ob~igaciones y de ías indemnizaciones que deben cubrirse -

en caso contrario. 

Con derecho a U;na indemnización similar a la del -

articulo 50, el trabajador tendrá derecho a retirarse de la r~ 

laci6n de trabajo, sin responsabilidad {es retiro, mas no rec! 

si6n de la relación) si se halla bajo la égida de los casos -

descritos por ei art1cul.o 51. 

D) oos aspectos de importancia: Asociaci6!l pro.Eesional y Huel-

ga. 

Como postulado social, la asociac:i6n profesional o 
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reuni6n legal de los trabajadores para luchar por sus intereses, 

por sus derechos revolucionarios, en oposici6n a la empresa ca

pitalista, pretende unir a toda persona que se ostente bajo la 

denominaci6n de trabajador, comprendiendo asi a los trabajadores 

extranjeros, que ningdn obstAculo tienen para pertenecer al sin

dicato obrero, salvo la limitaci6n contenida en el articulo 372 

de la Ley Federal del Trabajo, que dice: 

dic:atos: 

•No podrán formar parte de la directiva de los sin-

I. Los trabajadores menores de dieciseis aflos: y 

11. Los extranjeros. 

Entendemos por sindicato a la asociaci6n de trabaja

dores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y de

fensa de sus respectivos intereses. 

La figura del trabajador extranjero pudiera parecer 

peculiar dentro de la organizaci6n del mismo, sin embargo, es -

una obligaci6n de dicho individuo al haber sido aceptado en la

comunidad mexicana, disfrutando de ~odas las prerrogativas de -

los trabajadores necionales, el coligarse en uni6n de los demás 

trabajadores, en defensa de sus intereses, promoviendo al mismo 

tiempo, el respeto a nuestro articulo 123 y su doctrina social, 

que al parecer esta siendo olvidada por las nuevas clases revo

lucionarias. 

Consideramos a la huelga como el medio de acci6n ~ 
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para elevar los salarios o. impedir su baja; deEinida por la ley 
. 

como la suspensi6n temporal de1 trabajo, llevada a cabo por una 

coalici6n de trabajadores, vi.St-o lo Qlal.., el no nacional podrá

participar en la misma si es l.icita, es decir, si tiene por ob

jeto alguno de los puntos PNtegidos por el articulo 450 de la-· 

Ley. 

cabe advertir que estos dos conceptos se hallan pr2 

tegidos por el articulo 9q Constitucional que consigna el de a

sociaci6n, sin embargo, dada la f.ndole especial que se da a las 

or!1Clrlizaciones sindicales y a.las huelgas en nuestra realidad -

•exicarla, podria el ciudadano utranjero verse en el caso de -

violar la disposic:i6n de la ?llismA C~ta Suprema. que le prohibe 

l'eUJlirse para discutir sobre los ~tos politicos del paiso 



e o N e L u s I o N E s 

1.- Consideramos que el Derecho del Trabajo consti

tuye una rama social de las disciplinas jur!dicas y es def i

nible como el conjunto de normas e instituciones que prote-

gen y dignifican a todos aquellos que viven de sus esfuerzos 

personales. 

2.- Todos los preceptos del Derecho Mexicano del -

Trabajo son de car~cter imperativo y tienden al reparto equ,! 

tativo de la riqueza nacional y de los valores econ6micos y

morales del pa1s, pues son expresión directa del articulo --

123 constitucional. 

3.~ A trav~s de la historia, la persona del extran

jero es repudiada en numerosos paises. Por el contrario, da

das las caracter!~ticas especiales de formaci6n del conglom~ 

rado mexicano, es el originario de estas tierras el sometido 

y vejado por el conquistador. 

4e- Son extranjeros en M~xico todas aquellas perso

nas que no reunen las calidades exigidas por el articulo 30~ 

de la Constituci6n. 

s.- El extranjero radicado en M~ico entabla una -

multiplicidad de relaciones, de entre las cuales considera-

mos como la mAs importante a la relaci6n de trabajo •. 

6.- En nuestro pa!s no se atendieron los problemas de 
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imnigraci6n sino hasta finales del presente siglo con la ex

pedici6n de la primera Ley sobre Extranjería y Naturaliza--

ci6n en 1886. 

7.- La Ley General de Poblaci6n vigente data del -

aHo de 1947 y determina las normas generales de inmigraci6n

y ~migraci6n en nuestro pa!s1 divide además a los extranje-

ros en las ~ategorias de Inmigrantes, No Inmigrantes e Inmi

grados. 

8.- De las categorias determinadas por la Ley de P2 

blaci6n actual• las de m~s importancia para el Derecho Mexi

cano del Trabajo son: dentro de los Inmigrantes, los inver-

sionistas en la economía directa mexicana, los que vienen a

ocupar cargos de con.fianza y los t~cnicos y trabajadores es

pecializados, dentrb de los No Inmigrantes, los visitantes,

y los asilados politicos, y por dltimo, los Inmigrados. 

9.- Las actividades laborales del extranjero inmi-

grante se ven limitadas por un plazo de cinco ai'los a las ac

tividades especiales c¡ue determine la Ley y la autoridad ej~ 

cutara, en tanto adquiere la calidad de Inmigrado, en la -

cual sus limitaciones son minimas y determinadas por la aut2 

ridad migratoria, facultad discrecional que a nuestro juicio 

es anticonstitucional. 

10.- Postuladas ya por la Declaraci6n de los Dere--
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chos del Hombre. las garantías de igualdad y libertad a que 

todo hombre tiene derecho, se establecen en nuestro pa1s ~ 

desde la aparici6n del Bando de Hidalgo de 1810. 

11.- La libertad de trabajo, concebida co~o la ~ 

potestad del individuo para concebir sus fines y escoger ~ 

los medios aptos para lograr su subsistencia, es absoluta y 

'dnicamente debe restringirse para lograr la convivencia ar

moniosa de todas las personas en sociedad. 

12.- La Constituci6n de 1917, prototipo de ordena

mientos jur1dico-sociales, determina la igualdad de todos -

los individuos y el goce ilimitado de las garant1as que CO.E, 

tiene. Protege concretamente la libertad de trabajo en sus

art1culos 4º y 5°. 

13.- El articulo 123, con la fuerza que le da su -

inclusi6n en nuestro m!ximo ordenamiento, es norma dignific~ 

dora, p~rque pregona la consideraci6n del trabajador corno -

persona humana en una re1aci6n de igualdad con la clase pa

tronal, protectora, con el objeto de evitar los abusos de -

la clase detentadora del capital en contra de la desposeída, 

y reivindicadora, en virtud de que los derechos de sindica

lizaci6n y huelga, postulan la posibilidad de todos los tr~ 

bajadores de recuperar todo aqu~l trabajo que no les ha si

do remunerado. 
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14.- El patr6n extranjero es aquella persona f!sica 

o moral de nacionalidad extranjera que utiliza los servicios 

de uno o mas trabajadores. 

15.- Son obligaciones especificas de la clase patr2 

nal de nacionalidad extranjerat el ostentar la calidad migr.e_ 

toria adecuada, respetar los derechos de los trabajadores, -

observar la limitaci6n al n-d.mero de trabajadores extranjeros 

en su empresa y en general, cumplir con todas las leyes en -

materia de trabajo y demás relativas. 

16.- Es trabajador extranjero toda persona de nacio 

nalidad diferente a la mexicana que presta un servicio mate

rial o intelectual en virtud de un contrato o una relací6n -

de trabajo. 

17.- Como obligaciones de los trabajadores extraje

ros, podemos seffalar, el presentar la calidad migratoria ad~ 

cuada para su trabajo, cumplir con sus obligaciones dentro -

del mismo, instruir a trabajadores mexicanos en su especialJ; 

dad si se trata de técnicos, etc. 

18.- Los derechos revolucionarios y reivindicatorios 

de sociaci6n profesional y huelga, se hacen extensivos a la -

persona del trabajador extranjero. 
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