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CAPITULO 1 
ANTECEDENTES HISTORICOS 



A) LIBERTAD DE TRABAJO 

La historia del hombre es la historia del traba· 
jo. Ya que se piense en la bíblica pareja que empieza su pe· 
regrinaje como Humanidad con la sentencia divina "Ganarás el· 
pan con el sudor de tu frente", o bien, se elucubre sobre las 
tesis que mencionan la aparici6n del hombre -cuya formación -
aan se ignora y cuyo destino no· se percibe, se observará que
de una u otra forma se organiza, creando el Clan Totémico Exo 
glmico Matriarcal que perdurará hasta la aparición de las trf 
bus (surgimiento del patriarcado), en que es más notoria la 7 
división del trabajo, quedando miembros para la caza y pesca, 
para la recoleccidn de frutos, para el gobierno, etc., en tan 
to que al establecimiento de la indignante esclavitud -por 7 
causa guerrera primero y mercantil después- los vencidos son
asignados a tareas de construcción, agricultura y servicio do 
méstico del pueblo victorioso. -

· Posteriormente, el hombre aplica cierto efecto • 
(utilidad) a determinados satisfaetores (bienes), iniciando -
la permuta y el comercio las actividades mercantiles, inqui • 
riéndose cómo ha de incrementar sus beneficios, respondi6nuo
se que con mayor producci6n, a base del trabajo de otros inui 
viduos, .. que laborard.n a cambio de una percepci6n en moneda 7' 
(ficci6n'económica que funciona como medio de cambio común, -
en tanto es representativa de una tabla de valores convencio-

. nales comunes, respaldados por existencias de minerales pre-
ciosos (oro) o de potencial industrial, dando lugar de esti -
manera, a las relaciones obrero-patronales,ya que se estable· 
ce una relaci6n de interdependencia). -

Conocida entonces la forma en que el hombre -
desarrollará su primordial actividad, debemos saber cuál es -
el medio en que ha de realizarla, siendo tal la sociedad huma 
na, raz6n por la que hemos de indagar qué significa para nues 
tros fines y cu41 es su origen. -

Nicholas S. Timasheff declara que "sociedad es • 
un conjunto de seres humanos en interdependencia, siendo aquí 
donde se da· el complejo de relaciones humanas" (1), por lo • 
que de acuerdo con Elenther6pulos, la sociedad es una unidad
compleja formada por elementos varios (una convivencia agrupa 
da, entes unidos por un lazo coman), por lo que habla de ~ 
"coexistencia", sustantivo que para que tenga sentido real, -
ha de cumplimentarse con un equilibrio entre los factores 
existentes, que en este caso, serán fuerzas de trabajo y de • 
empresa. 

(1) Cfr. Nicholas S. Timasheff - La Teoría Sociol6gica - Fo~
do de Cultura Econdmica - México 1969 - p. 16. 
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J.J. Rousseau en su obra "El Contrato Social", • 
asienta que la ~nica sociedad natural es la familia, que se -
conserva unida en tanto los hijos necesitan del padre para su 
conservacidn. Al llegar los hombres a un punto tal, que los
obstlculos que daftan a su conservaci6n en el estado natural -
supe·ran por resistencia a las fuerzas de cada individuo, a 
las que ~ste puede emplear en ese "status", el estado primi t!_ 
vo no puede continuar, ya que perecería el género humano. Mas 
como los hombres no pueden crear por sí solos nuevas fuerzas, 
sino unir y dirigir las que ya existen, s6lo les qu~da el me
dio de conservación en la formaci6n de una agrupaci6n, de uña 
suma de fuel'Zas, capaz de vencer la resistencia, de ponerlas
en movimiento por un solo m6vil; esta suma de fuerzas s61o -
puede nacer del concurso de muchas separadas. Pero siendo la 
libertad y la fuerza de cada uno los principales .instrumentos 
de conservaci6n, qué medio utilizar para obligarlos, sin pe!• 
judicarse, sin olvidar los cuidados que se debe a sí mismo: -
la soluci6n es una forma de asociaci6n capaz de defender y de 
proteger con ·toda la fuerza común la persona y bienes de cada 
asociado, de modo tal, que cada uno de ellos unifndose a los
demls, obedezca a sí mismo, quedando tan libre como antes, -
esto es: el Contrato Social, cuyas cliusulas se determinan 
por la naturaleza del acto, ya que -aun cuando no han sido ex 
,presadas formalmente jamls· en todas partes son las mismas, :
siendo hasta la violacidn del Pacto Social, el momento en que 
recobra cada uno sus primitivos derechos y su natural liber -
tad, perdiendo la libertad convencional por la cual renuncI,!
ra a aqu,lla. (2) 

Herbert Spencer, creador de la Teoría Organici.l!.· 
ta, afirma que el hombre es un organismo que está sujeto a le 
yes biol6gicas y que la sociedad está integrada por tales or7 
ganismos, de donde deduce que la Sociedad es un organismo y-
que como tal existe y funciona, crece y se manifiesta, en una 
diferenciaci6n de estructuras y funciones, siendo las crisis
econ6mieas, enfermedades del organismo en cuesti6n (3). 

Reinhold Niebuhr explica que es evidente el paso 
de un individualismo primitivo a realidades presentes funda · 
das en una cultura t6cnica colectiva a trav6s de diferentes · 

·conflagraciones: el objetivo de la ley natural era dictar nor 
mas morales a la sociedad. reclamando como medular objetivo,= 
la justicia: justicia para todos, concepto de ·la misma, que -
desde Arist6teles hasta la fecha encuentra en el interés co -
lectivo, por el bienestar general, la interpretaci6n correcta 
de "justicia". Agrega Niebuhr, que el hombre. corno criatura
racional y social es diferente al animal, tanto en su capac!_
dad como en su tendencia natural, forj6ndose en conocedor y -
agente de la historia, lo que trae como consecuencia el que -

(2) 

(3) 

Cfr. J,J, Rousseau - El Contrato Social • Editorial TOR
Argentina 1957 ·p. 6 y ss.· 
Cfr. Nicholas S. Timasheff • Ob. Cit. - p. 30. 
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las comunidades humanas queden sometidas a innúmeras varían -
tes y expresiones. El efecto de la libertad humana es la c~
existencia del hombre ·en su existencia social- da pie a con
tradictorias teor!as sobre su conducta (4). Recordemos que el 
propio Arist6teles piensa que el hombre es un "zoón poli ti -
k6n", lo que significa que el hombre es social por naturaie -
za, por esencia, "ya que lo humano se da sólo en Sociedad.rr -
(S) 

Así podemos concluir que la vida social requiere 
mínimos para darse, esta11do en la naturaleza del hombre, la -
facultad de desarrollar muchas facetas -hasta alcanzar lo no
imaginable·, capacidad que el irracional no tiene (aunque po
sda una forma de comunicaci6n, que desde luego no es lengua-
je) ' siendo la tendencia del hombre la de desarrollar los ole 
mentos de la acci6n humana, aboliendo una serie de problemas::
básicos de la vida, a los que tiene que enfrentarse y que no
están limitados a la supervivencia física, sino que, debido a 
que los hombres viven en grupo, afrontan tambi8n problemas de 
índole social, de similar importancia (6). Es claro que un -
grupo que subsiste por varias generaciones, ha encontrado m~
dios y manera para satisfacer demandas de índole social e in
dividual, por lo que podemos afirmar, que los mínimos requeri 
dos para la vida social y por ella, son de gran importancia,::
dado el efecto e influencia que producen, ya que ninguna so -
ciedad puede 'sentirse completa sin tomar en cuenta el papeI -
de los problemas fundamentales y el lugar que desempefian en -
la organizaci6n de la acci6n social. M4s aún: se han de tener 
en cuenta los problemas recurrentes a los que se enfrenta to
da sociedad, para poder determinar los requerimientos mínimos 
para sostener la vida social, 

a) •• 

b).· 

e). -

Adaptación al medio exte'rno, f!sico y huma-
no (albergue·alimentaci6n). -
Adaptaci6n a la naturaleza bio-social de 
sus miembros (satisfacción de necesidades -
individuales; alimento-albergue; contactos
psíquicos y sexuales). 
Adaptaci6n a la vida colectiva. 

Nuestro inter6s se fija en el inciso e), ya que
el hombre convive con sus semejantes, obliglindose a coord1nar 
e integrar sus actos en cierta medida, para evitar el caos y
la confusi6n ,(que en el mundo animal norma el instinto), ya -
que el conglomerado social todo, es producto ae la invenci6n
social, teniendo el hombre que elaborar reglas y establecer -

(4) 

(S) 
(6) 

Cfr. Reinhold Niebuhr - La Naturaleza del Hombre y su Me-
dio • Bdit. LIMUSA/WILBY · México 1967 - p. 14. -
Cfr. Reinhold Niebuhr • Ob. Cit. V· 37. 
Cfr. Alex Inkeles - Qué es la Soc1ología - U.T.B.H.A. -M! 
xico 1968 - p. 138. 
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orlhmamientos en todos los ren~lones de las relaciones (inclu 
yendo las obrero/patronales), huscanrlo un equilibrio en las :
mismas, ya que es inno~able que desde que desapareció la e~ • 
clavi tud y Sfl inició Pl trabajo libre, principiaron los ho!!!, -
hres a prestar sen•icios r.ierliante un contrato que hubo di! r!!· 
gular el derecho. 

Vistas las difPrentes opiniones que de la soci~ 
dad y de su origen se ¡:uardar, encontramos que tienen de c~ • 
mún el ser "r1rnni6n pelT'anente orgánica estahlecida en deter
ll'inndo terrl torio y sometida a un r,ohicrno soherano", ident.I
fic5ndose en este sentido con nstado, que surffe entre la bru
ma de las i<leas coll'o campo de desarrollo de ln activi.r~ad, mís 
r.;o :rstado quP ha de rep,ular la actividad laboral en el cawpo:
social, pcnsamiflnto qne se ilustra con lo seiialado por Emm~ • 
nuel l'.ant cuando dice 'l11e "rstado es sirnplP.mente una institu· 
ción estal:-lecida por nedio del cnntrato con P.1 fin de gai.m--
tir los derecl1os del individuo' (7). -

Engels, a su VP.Z, considera quP. la sociedad al·. 
llegar a detP.rminado punto y a cierta fase de desarrollo, que 
es resultado de la divisi6n de la sociedad en antagonismos 
irreconciliah!P.s tfo intereses econ6micos, produce la necesi -
dad de un poder situado pot' encima de P.lla, llamado a mnort.!_
guar el conflicto, a mantenerlo dentro de los lrmites del or
den, siendo este poder quP. surge de la sociedad misma, el Ei
tado (8), mientras que Lenin sm1tenta la idea de que el Esta· 
do es producto y manifestaci6n de contradicciones de clase,-
calificando como arma de explotación de la clase oprimida, al 
Estado, que debe ser -de~acuerdo al pensamiento marxista- pe
ríodo de transici6n entre la sociedad capitalista y la soci!· 
dad. comunista, dehiendo ser por ello, durante tal lapso, "la· 
dictadura del prolPtariacto•· (9). 

Acordes entonces en que la sociedad es el campo· 
de la actividad lahoral y que la expresión jurídica del con. -
glonerado humano es el !:staclo, henos anotado que en las civer 
sas concepciones clP tal que conocP.mos, aparece como conún df!:
nominador la normativi<lacl, que es la qtrn regula la activida<I
(normalidad) dP. los in<1ivic1uos en su dP.sarrollo social, por -
lo que, particularizando respecto del interés que nos mueve,
se observa qUt~ la norma jurídica (dehe ser) se encuentra, al
nP.nos en teoría, P-n íntina relaci6n con la realidad social 
(ser), por lo que concluir.tos con lo manifestado por íleller y
anhelado por :.•arx, esto es, que delien darse la normatividad y 
la normalidad coordinadas, para que pueda existir el Estado -

( 7) f:fr. P.nyrror.d Ge te 11 - Historia de las floctri nas Políticas 
Editora ~?acional - '.!éxico 1967 - Tomo II - p. 267. 

(8) Cfr. Federico Eneels - El Origen de la Familia, .de la Pro 
piedad Privada y del Estado • Sttugart, Alemania 1894 - :

·-·--.... p. 177. 
··-· t_~"L . .ot:.- -.l!......I..._1~nin • El Estado y la Revnh1ci6n • F.di tora del 

·-~- .;·..::.-:·,!n 1.9f..R • p, 7. 
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ideal como entidad jurídica, razón que nos impulsa a conocer
el grado en que se da la libertad en relación con el trabajo
en la normalidad que regula la normatividad existente, dejan
do sentado de antemano 1 que "aun cuando existen cUiusulas qüe 
aun cuando no han sido expresadas formalmente jamás, en todas 
partes son las mismas". 

Ulpiano nos informa que por lo que toca al Dere
cho Civil, los esclavos eran considerados como si no fueran-
nadie, al igual que los hombres que desarrollaban tareas sub· 
ordiil.adlis · (10) 1 en tanto que los "collegia" romanos presta
ban sus servicios regulados por profesiones. seg~n sefialó Ale 
jandro Severo, permitiéndoles que redactaran sus propios esta 
tu tos (11). -

Es importante hacer resaltar el hecho ·de que en
las sociedades greco-latinas se respetaba al individuo en 
cuanto a su ciudadanía, en tanto que los germanos hacen depen 
der los derechos del individuo, de la personalidad, por lo ~ 
que fuere a donde fuere aquel, llevaba consigo su derecho; 
mas al surgir las corporaciones que tratan de elevar at prole 
tariado a clase social con prioridad en el Ordenamiento Jur!7 
dico, es mds notoria la explotaci6n de que es objeto el hom-
bre en aras de los productores, perdi~ndose as! el respeto-a
la personalidad. Originado pues el feudalismo de la conjuga
cidn de la costumbre bárbara (amor a la libertad), que hace-
emanar al· individualismo y el sentido romano de fidelidad al
sefior (a la tierra original) con la decadencia del Poder Real 
(falta de un Estado fuerte), se constituye la sociedad feudal 
que consta de dos clases: siervos y nobleza. La pequefta in_ -
dustria que se desarrolla al lado de un incipiente comercio,
está formada de asociaciones artesanales, mismas que son el -
aporte estructural de la Bdad Media, intentando la ciudad ba! 
tarse a sr misma con el sistema corporativo, que une a los -
hombres de una misma profesi6n, oficio o especialidad, para -
la defensa de sus intereses comunes, en gremios, corporacio~
nes o guildas, impidiendo esa misma defensa, la libre concu -
rrencia al trabajo (monopolio del trabajo). La situaci6n ae
compafieros y oficiales t6rnase dif!cil, ya que, inclusive, 
eran juzgados por los Maestros, por su comportamiento dentro
y fuera del taller. Lo anterior da ocasi6n a que en Alemania 
aparezcan Asociaciones de Compaleros, siendo la.Gran Bretafia· 
la primera Naci6n que prohibe a las guildas poseer bienes • -
(1545), en tanto que ser4 el Edicto de Turgot el que prescri· 
ba en Francia las corporaciones (1776), asestdndoles fatal -
golpe como monopolios de trabajo con el Decreto de 1791, que
dec!a: 

(10) 

(11) 

Cfr. Ulpiano - Apuntes de Derecho Romano - UNAM • (t~ -
mo I) - p. 270. 
Cfr. Mario de la Cueva - Derecho Mexicano del Trabajo -
Editorial Portúa - M&xico 1964 - (tomo I) p. 9. 
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"A pa.1r.:U.1t del p./t..lme.1to de ll.b./t..lt, .todo homblte e.4 -
l.lb1te palta dedlcalúie al titaba.jo, p1to6e~l6n, a.1tte. 
u. 06.lc.-lo que e.4.time convenlente., pe.1to e4ta.lt4 
obllgado a pltoveelúie. de un peltm.l4o, a pa9a.1t lo4-
impue4to4 de acue1tdo a la.4 ta.ti6a4 4lgulente4 y
a con601tma.1Uie a lo4 ltegla.mento4 de potlc.La que -
e.xúte.n o H exp.ldan e.n to 6utu1tc. " l 12) 

La Ley Chapellier ~ su vez, prohibirá su reorg!
nizaci6n, aplicándose el principio de libertad individual, c~ 
mo base de las instituciones que tengan relaci6n con la mate
ria de trabajo, dado que la noci6n de "equidad" de la Ley cI
vil, regir4 ~odas las relaciones, sin que el obrero se oponga 
en momento alguno. · 

Fragmentado el Imperio Medieval pontificio al 
surgir nuevas naciones y descubrirse nuevos mercados, que son 
también fuentes de materias primas, se atrae a los campesinos 
a los centros industriales que se multiplican extraordinaria
mente, supli.endo así a talleres y corporaciones que son insu
ficientes para las nuevas neces.idades, trayendo consecuent~-
mente el abaratamiento de la mano de obra, que conjugada con
el proteccionismo legal a los intereses patronales (se exime
del pago de salarios y responsabilidades por despido injusti
ficado), precipita la catástrofe. Asentado el individuali.!_-
mo, hacé' .acto de presencia el liberalismQ 1 notándose la desa
parici6n de trabas a la libertad de trabajo, emanando una f'l
nueva en la justicia, desvanecido el suefio al encontrarse el
t.rabajador desprotegido frente al empresario, ya que cuando -
acude a emplears~ a la ffibrica burguesa. se alionda infran- -
queable la distinci6n entre poseedores y desposeídos, empres! 
rios y trabajadores, capitalistas y proletarios, d'ndose cuen 
ta el hombre de que la igualdad no existe, de que la libertan 
es puramente te6rica, es más: negativa, ya que consiste en la 
facultad ilimitada de venderse al empresario por lo que éste· 
quiera pagar -el m!nimo posible·. surgiendo interrogantes -
acerca de la forma en que ha de luchar el trabajador contra -
el empresario, si no tiene mis patrimonio que sus necesid!, -
des, encontrando como respuesta al modo de imponer sus condi· 
ciones. el unirse con sus iguales, para llevar a cabo una lÜ
cha equilibrada. y no es. sino hasta que los trabajadores se 
dan cuenta de que s6lo presentando un frente integrado podrin 
oponerse con efectividad a los.patrones, que se logran conce· 
siones legislativas, indudablemente influidas por las briosas 
voces radicales que prometen todo a los trabajadores, median-
te acciones violentas. -

Acudiendo a la historia, cedazo de la vida del -
hombre y rasero de sus aciertos y atrocidades, vemos que Pn -

(12) Cfr. Mario de .1a Cueva - Ob. Cit. - p. 12. 
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la Nueva Espafia, en el Siglo XVIII, se presentan caracteres
de explotaci6n en el sector indígena (trabajador) en forma -
tal, que ni en Europa en su m4s cruel momento, se vi6, ya 
que después de laborar de sol a sol, eran encerrados los in
felices aborígenes, en la "Tlalpixquera" (13) • De hecho, el 
natural americano estaba marginado a la vida civilizada, ya
por la barrera del idioma, ya por el "estudio formal acerca
de su racionalidad", sin acceso a empleo alguno. Mas 1 como
el criollo se encontraba en semejante condici6n, en aras del 
descontento del trabajador por la opresi6n sufrida, se rea -
lizan los sucedidos de Puebla, Yautepec, Guanajuato, Real- -
del Monte, etc., movimientos que pregonan la Independencia -
de México, etapa en la que se pronunciará la Abolición de la 
Esclavitud (19 de octubre de 1810), al igual que un programa 
socio-poUtico avanzado para la época ("Sentimientos de la • 
Naci5n" de José Ma. Morelos, Septiembre de 1813). Así pues, 
partiendo de los antecedentes del México Independiente, de -
la existencia de gremios similares a los que se encuentran -
en el Viejo Continente, prop6nense medidas moderadoras de la 
opulencia y se propone sea aumentado el jornal al pobre, se
ftalándose específicamente que s6lo debían contratarse artesa 
nos extranjeros cuando se necesiten ensenar nuevos oficios i 
los nacionales (sugerencias al Congreso elaborador 'de la Con!_ 
tituci6n de Apatzingán del 22 de octubre de 1814, hechas por 
Don José Ma. Morelos) (14). 

Podemos así declarar, sin temor a error, que el-· 
contenido de la libertad de trabajo es el más impo~tante de· 
los subjetivos derechos que pueden otorgar las Leyes Consti
tucionales, ya que sin tal, no puede llevarse a cabo ninguña 
funcidn laboral, además de radicar en esta prerrogativa, la
·razdn de ser del hombre como ente social, queriendo expresar 
con ello, que por la libertad de trabajo se dan otras, como
la de tránsito, educaci6n, prensa, asociacidn, etc. Conside 
rando entonces las esencias ~e las Constituciones de 1857 y~ 
de 1917; vemos que en una y otra se presentan las llamadas · 
"Garantías Individuales", como título reservado a los Hmi -
tes que el Estado tiene en su actividad respecto de los par
ticulares, siendo significado real y jurídico del peso equT· 
libradór entre el Poder Estatal y el individuo, estabiliza~-
dor de un "stato quo" jurídico. -

. EI Maestro Felipe Tena Ramírez, asienta que hay
derechos en' el individuo que son fundamentales frente al Es
tado, ya del individuo mismo, ya en su relaci6n con los de-
mds, siendo los primeros los llamados "absolutos" (derecho • 
de conciencia), en tanto los que se refieren a las relacio · 
nes sociales son limitados y ordenados por el Estado (liber 
tad de asociaci6n), por lo que de acuerdo a la tendencia lf: 

(13) 

(14) 

Cfr. Alfonso Toro • Historia de México - Editorial P!,· 
tria · México 1961 • p. 14. 
Cfr. Alfonso Toro - Ob. Cit. - p •. 32. · 
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mitativa de la Ley (respecto del ejercicio de los derechos · 
fundamentales en beneficio de la comunidad, estos se acotan
con las requisitorias de licitud, moralidad, orden pGblico o 
afección a derechos de tercero (Art. 60. Constitucional), de 
donde resulta notorio el equivoco de elevar los derechos in
dividuales a "Garantías Individuales", ya que de la "garan-
tía" de tales derechos, se ocupa el Juicio de Amparo (articu 
los 103 y 107 Constitucionales). (15) -

La Legislación Yucateca es la primera que ha- -
ce formalmente referencia a la libertad de trabajo, recono -
ciendo trunbién la asociacidn profesional. Respecto de la-Li 
bertad de Trabajo, sel'ialaba: -

Art. lo.- "Et :t.11.a.ba.jo e..6 Ub1r.e.. Ett con.6e.cuen -
c.{.a, nlnguna a.utolr.ldad1 individuo o co1t.po1r.aclon, 
pue.de. c.oa/l..ta.JL et de1t.e.c1to que .Ue.nen la..6 pe.lt.6ontU 
a de.d.{.c.a11:.u. al 06.ic.io o plr.oóe..t..i.6n que. lu conve.n 
ga. tJ de. .Ae.1tu.i.1r. 4t pat.ltdn que. rn44 tu ptiu:ca."(16) 

El Constituyente de 1857, en ocasi6n de dirimir-
el artículo 4o. del Proyecto Constitucional correspondiente·. 
al capitulo de la Libertad de Industria y Trabajo, escucha -
la exposici6n que de los problemas de la época y la necesi -
dad que hay de ir en ayuda de la clase trabajadora, hace V!
llarta, ar.quedar establecido lo perjudicial que resulta la
protecci6n a la industria -que toca al interés individual 
proteger-, debiendo la Ley salvaguardar a la Libertad de Tra 
bajo, al equilibrio entre las fuerzas en conflicto, único -
prop6sito que debe proclamar la Constituci6n (17). 

La Libertad de Trabajo en la Consti.tuci6n de 
1917, es de similar contextura a la establecida en el Segmen 
to Dogmático de la de 1857. Nuestros actuales preceptos de~ 
claran lo siguiente: -· 

(15) 

(16) 
(17) 

Ar t. 4o • - "A ninguna. ptlt.6 o na. po dJtcf. .{.mpecU.-.u 
que. 6e ded¿que. a. ta. p~o&t6i6n, indu..6t.\..la., come.~
c.io o tJLa.ba.jo que. te. ttcomade.. 4..€.tndo Uc.i.t.06. l.t 
e.je.11.c.lc.l.o de. uta Ubtlc.tad, .66t.o pod11.4. ve.del/t.6t • 
poll. de.te.Jtmi.ndc.ldn jud.lc.lat, cuando ae. «.ta.qae.n 
to4 de.11.e.cho6 de. te.11.ce.11.0, o poli. 1r.uotuc.t.8K 9ube11.
na..tlva., di..c:ta.da. tn to.6 tl1r.lltlno6 que. ma.Jt.que. ta -
te.y, cuando 4e. o~e.nda.n to4 de4e.cho6 de. ta. 4ocle.
da.d. Wadle. puede. u.11. p/r.lva.do de.t pltoducto de. 4Ü
t11.abaj o, 6.ino pOll. 1tuotuc.l6n jud.i.c..ia.t .• 11 

Cfr. Felipe Tena Ramírez • Derecho Constitucional Mexi 
cano - Editorial Porrlia - Mbico 1968 • p. 440 y ss. -
Cfr. Mario de la Cueva - Oh. 'Cit. - p. 106, 
Cfr. Mario de la Cueva - Ob. Cit. - p. 93. 
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11 La ley de.te.11.mina.1td'. e.n e.a.da. E4 .tado 1 cu.d'..te..6 un -
la.4 pJto6e.6lone.4 que. ne.ce4ltan tltulo pall.a 4u. -
e.je.11.c.lc.lo, ta.6 c.ondic.J.one.4 que deben tte.naJt4e. pa. 
Ita obtene.11.to y la4 au.zoll.ida.de.4 que. ha.n de. e.xpe ~ 
dJ..ltlo." -

El otro principio que nuestra Constitución esta-
blece acerca de la Libertad del Trabajo, dice: -

Art. So. - "Na.die. pod11.4. .u.11. obUga.do a p11.u.ta11. -
:tJi.a.ba.jo4 pe.Jt4onatu 4.ln l.a. ju.6.ta. 11.etlli.buc.-ldn y -
4./..n 4u ple.no c.onóe.ntlmlento, 4a.lvo e.t tltabajo im 
pue.4.to como pe.na polt la a.utoll.idad judicial, e.l ~ 
cual 4e a.ju.6ta11.4. a lo dl4pu.e.4to e.n la.6 611.ac.cl! -
nu I y II d e.l au.t.c.u.to 1 2 3. 

En cuanto a. lo4 4e.Jtvlcio4 p~bUc.o4, 4ólo pod11.4.n-
4e.11. obUga.toltl.o4, en loó tl11.mlno4 que e.4.ta.b!ez -
can lM te.ye.& ll.e.4pe.c.tlva.4, et de la.4 a.Jtma.6 y lo4 
de. jultado4, a.6l como et duempeño de lo4 ca11.904-
conc.e.jlle4 y lo4 de. ete.ccldn popu.ta.11., di11.e.c.ta e
.lncUl/..e.c.ta.• la.6 0u.nc.-lonu e.tec.tOJr.alU y c.en4ale..6-
te.nd1t4.n c.a.11.4.c.te.11. obUgatoll.io y gl/..a.tu.lto. Lo4 -
u.1tv.f.c.i.04 p11.o óUlona.tu de. tndote uc.i.a.l .6e.ll.cfn -
obt~9at0Jtio4 y 11.e.t/Llbu.ldoó e.n loó t€11.mlno4 de. ta. 
te.y y con tM e.xcepc.-lonu qu.e. €1.ta. t.e.ña.te.. 

Et Et.ta.do no puede pe.11.mltllt que. /,e lle.ve. a e.óe.c
to nlngan cont11.a.to, pa.cto o convenio que. te.n9a.-
po1t objeto e.l meno4ca.bo, la péltdlda. o el i.11.11.e.vo
ca.bte. 44c1tl6lc./..o de la. t.i.be.11.tad de.t homb1te., ya.--
4ta polt ca.u.6a. de. titaba.jo, de. educac.l6n, o de. V!
to 11.e.Uglo.60. La. te.y, en con4ecuenc.-la., no pe.11. -
m.l.te. e.l e.t.tabte.c.lmle.nto de. 611.de.ne.4 mon4.4tlca..67 -
cua.tqule.11.a. que 4ea. la de.nomlna.c.J..6n u objeto con
que. plte.te.ndan e.ll.iglll.4e.. 

Tampoco pu.e.de pell.mi.tlll.4e. conve.nlo e.n que. e.t hom
b1te. pacte. 4u p11.01.cll.ipc.J..dn o de.1.tie.11.11.0, o e.n que-
11.e.nunc.-le. te.mpoltal o pe.1tmanentemente. a e.je.11.c.e.11. de 
.te.IUtt..i.na.da. pito ó ul.6n, lndu.6 tltl.a. o come.1tclo. -

El cont11.ato de t11.abajo ó6lo obtlga.Jt4 a p1te.1.ta1t -
e.t 4e.Jtvlci.o convenido polt e.t t./..e.mpo que. ólje. la.
te.y, t.ln pode.11. exce.de.11. de. un año e.n pe.11.julci.o -
de.t t11.a.ba.jado11., y no pod11.4 exte.nde.IL4e., e.n nlngan 
caJio, a ta 11.e.nunc.J..a., pll/..dida. o me.no4ca.bo de. cua..t. 
qule.lta. de. to4 de.11.e.cho4 poLCt.i.co4 o ci.vile.4. -
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La. óa.Ua de cump.t.lmúrnto de dú!ho c.on.t1tato, pOll.
to que ~e~pec.ta. a.t t4a.ba.ja.do4, 46to ob.llga.4d a. -
lli.te a. ta c.o44e4pond-lente 4e4pon4ab~.t..ldad civil, 
6.ln que e.n ningún cd6o pueda. ha.c.eJt.6 e c.oa.cc..i6n lio 
b4e 4U peJLcS ontt." -

Encontramos en estos preceptos la idea individua 
lista de la libertad del trabajo, pudiendo notarse que son:
expresi6n -excepto el último párrafo del artículo So.- del -
dogma individualista de dicha libertad de trabajo, según co
mentario de De la Cueva (18), tocando a la fracci6n XVI deI
artículo 123 Constitucional, reconocer la asociaci6n profe -
sional, en cualesquiera forma que se realice, al igual que -
reconoce en la fracci6n XVII del mismo Ordenamiento, el dere 
cho de huelga, tan importante en la lucha por el equilibrio~ 
de las fuerzas econ6micas. 

Así pues, para los fines que nos representa i~ • 
ter6s la disposición del artículo So. que transcribimos, pue 
de comentarse que la ilicitud {delito), la determinaci6n ju:
dicial (sentencia), la resoluci6n gubernativa (reglamentarfa 
o decretada)' y la afeccidn a derechos de tercero, pueden im
pedir el ejercicio de la prerrogativa Constitucional mencio· 
nada, que en caso de ser violada por alguna autoridad, tieñe 
la defensa jurídica en el Juicio de Amparo, que es en nues -
tro medio el protector de la organizaci6n jurídica y, en Pª!. 
ticular ~orma, de la base dogm!tica del Ordenamiento Supremo 
tomando en cuenta, que ha de hacer perdurar y valer los pre· 
ceptos que constituyen freno a los Poderes Públicos en refe
rencia a los particulares, regulando las leyes secundarias-
las inter-relaciones de los individuos, constituyendo el he
cho violatorio dé los derechos enmarcados dentro de la con-
cepción "Garantías Individuales" que sefiala la Consti tuci~n, 
de un individuo respecto de otro particular, un delito tipi
ficado en la Ley Penal (artículo 264 Fracción 11), ya que en 
gendra un malestar social. -

Es conducente apuntar que, cuando el 6rgano jur! 
dico de control de constitucionalidad dicta sus disposicio -
nes con carácter "erga omnes", es a petici6n de un 6rgano-de 
poder al que perjudica una determinada situaci6n, en tanto -
que será valedera tan s6lo para el perjudicado quejoso, la -
disposición· que le suspenda determinado efecto, continuando
la validez de la determinaci6n de que se trate, respecto de
los demfis. 

En lo que toca al supuesto de ilicí t11d a m4s del 
calificado como delito (tráfico de enervantes, v.gr.), encon 
tramos que la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone:-

(18) Cfr. Mario de la Cueva - Oh. Cit. - p. 121. 
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la liquidaci6n -por denuncia del Ministerio Pdblico inclusi -
ve- de la sociedad que habitualmente ocurra en comisi6n de-ac 
tos ilícitos (artículo 3o.), mientras que el Código Penal def 
Distrito y Territorios Federales, establece en su artículo 11 
la disoluci6n de la misma, por la comisión de un solo acto 
ilícito, siendo por ello más perfecta esta disposici6n, en 
opinión de Tena Ramírez (19). El mismo autor, al referirse a 
los sujetos de derecho mercantil, señ.ala en "Incompatibilid.e_
des y Prohibiciones" que el artículo 12 del -C6digo de Comer -
cio prohibe a los quebrados no re)labilitados .y a los condeñ!
dos con sentencia ejecutoriada por delitos contra la propi!:_ -
dad, falsedad, peculado, cohecho o concusión, el ejercicio -
del comercio (20). 

El penalista hispano Eugenio Cuello .Cal6n· mani -
fiesta que lá incapacidad para el ejercicio de determinadas 
profesiones u oficios, m's que penas, son consideradas como -
"verdaderas medidas de seguridad" (Congreso Penitenciario In
ternacional de Berlín, 1935). inhabilitaciones que por su ca· 
rácter absoluto recaen en ·1a pérdida o privaci6n del ejerci-
cio de derechos de orden páblico. (21) S6lo queda mencionar
que los profe:~i9mtas ces·ados en su .. ejer.cricio por la com!_ -
sión'de un"d·eu.to'que traiga-apare1ada la inhabilitaci6n para 
desarrollar la·actividad amparada. por el título expedido por· 
autoridad ~ompetente, quedarán privados temporal o permanent! 
mente de.,su funci6n, según sefiala la Ley Penal (artículos , -
228, 229,.230, etc.). 

· El mencionado Códigc:f·pe Comercio sefiala que los
extranjeros serán libres de ejercer el come·rcio (artículo 13) 
segfin lo dispuesto en los tratados con sus respectivos paí -
a.e~, correspondiendo a las leyes de extranjería (Ley de Pobla 
ci6n y Reglamento de la misma) determinar la calidad de ex 7 
tranjeros, tocando al artículo 14 del mismo C6digo de Comer -
cio. determinar que los extranjeros estarán sujetos a &l eñ -

· s.u calidad de comerciantes, en tanto que las 'sociedade$ mer -
cantiles legalmente constituidas en el extranjero y establecí 
das en México, como menciona el título "De las Sociedades Ex:" 
tranjeras",, serán reguladas por .. la J.ey General de Sociedadei-
(artkulos 250 y ss.}. · 

. Cuanto se refiere a la resolución gubernativa 
que menciona el articulo 4o. Constitucional, es dable el si -
guiente caso: disp6nese que al propietario o administrador-de 
un establecimiento expedidor de bebidas alcohólicas, se le 
cancele el permiso, por contrav~nción a lo dispuesto por los
artículos 301 y 302 de la Ley de Hacienda del Departamento -
del Distrito Federal, en concordancia con el artículo 303 del 

(19) 

(20) 
(21) 

Cfr. Roberto Mantilla Molina - Derecho Mercantil - Edi· 
torial Porrús - México 1968 - p. 225. -
Cfr. Roberto Mantilla Molina - Ob. Cit. - p. 84 y ss. 
Cfr. riugenio Cuello Cal6n - Derecho Penal - Editorial -
Nacional - M~xico 1961 - (Tomo I) p. 743. 
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mismo Ordenamiento y los Transitorios del Título Cuarto de la 
misma Ley, que da al Tesorero la facultad discrecional para -
aplicar la clausura a tales expendios. 

Respecto al caso que menciona la ofensa a !º~ d~ 
rechos de la sociedad, se puede sefialar el caso del ind1v1duo 
que labora con materiales de alta peligrosidad, sujetos a pr~ 
si6n o de contenido altamente explosivo, o dafiinos en sus V!· 
porizaciones o desechos, provocando los depósitos en que se • 
encuentran, trepidaciones que pudieran afectar edificaciones
vecinas, o que los desechos invadan tierras fértiles inutili· 
za~do productos o la misma tierra, etc., de acuerdo con lo se 
fialado en los artículos 1912, 193, 1931, 1932, etc., del Códí 
go Civil. Al respecto, la misma Suprema Corte de Justicia de 
la Naci6n ha sel'íalado que"cuando un individuo dedica sus ac · 
tividades a hechos que puedan ofender a la sociedad, lo proc~ 
dente es consignar a ese mismo individuo a la autoridad judi
cial para la investigaci6n de los hechos y para el castigo · 
consiguiente, así como para hacer cesar sus actividades, sin· 
que la autoridad administrativa esté facultada para clausurar 
su oficina, pues este hecho es inconstitucional e inconstitu-
cional también su ejecuci6n" (T. :XXXIV p. 1356). -

~elacionado con la Libertad de Trabajo, opinan -
los Maestros Trueba Urbina y Trueba Barrera, que por ser los
derechos de los trabajadores de naturaleza social, cualesquie 
ra atentado realizado contra el· derecho que marca el artículo 
So, Constitucional, es atentatorio contra la sociedad misma,
raz6n por la que el mismo precepto establece un .afio como dura 
ci6n máxima del Contrato Individual, entendiéndose tal postu7 
ra como freno a la esclavitud, no pudiendo·adem~s, por la mf! 
ma naturaleza del derecho que analizamos, extenderse las cl~u 
sulas del contrato de referencia, a la pérdida o menoscabo de 
los derechos civiles o políticos. 

Bl Maestro Trueba Urbina en su 11Nuevo Derecho 
del Trabajo" (Z2) manifiesta que nel hermoso principio de que 
el trabajo es un derecho y un deber sociales, es rector en 
las relacfones humanas; por ello ha sido recogido en estos 
t6rminQs por las legislaciones extranjeras, aunque la grandi· 
locuencia del principio se encuentra implícito en el artícuro 
123 de la Consti tucHSn Mexicana de 1917", .recalcando que el · 
C6digo Civil de 1870 proclam6 la dignidad del trabajador como 
persona, como sujeto de derechos al estatuir: "·, •• sea cual 
fuere la esfera social en que el hombre se halle colocado, no 
puede ser comparado con los seres irracionales y menos aún 
con las cosas inanimadas, parece un atentado contra la digni
dad humana llamar alquiler a la prestación de servicios prote 
sionales" (23), verdadera posición' que debe guardar el der! :-

(22) 

(23) 

Cfr. Alberto Truebn Urbina - ~·-ievo Derecho del Trabajo
Bditorial Porraa - México 1970 - p. 267. 
Cfr. Mario de la Cueva - Ob. Cit. • p. 16, 



cho del trabajo, negando des<le el punto de vista laboral y h!:!. 
mano la tesis sostenidn por el Código Napoleón. Así pues, t~ 
nemos que, tanto la Constitución como las leyes emanadas de -
conformidad a ella, establecen el principio de libertad, en -
sentido general, y libertad de trabajo específicamente. El -
artículo 2o, Constitucional, dice: 

Art. Zo. - 11 E6:tel p11.oh.ib.ida. la. uclavi.:tud e.n loJ.
E6ta.do¡ Un.ida¡ Uex.lcano6, Lo6 eJ.cLavo6 del ex -
.t11.anje11.o qu.e ent11.en al Te11.11..l:to11..lo Nac..lonal alean 
zall.lfn pOll. e.u J.Olo heclto, .su UbM:ta.d 1J .ta p11.o--= 
.te.cc..l6n de la.¡ ler¡e.6. 11 

A su vez, la ~ueva Ley Federal del Trabajo, sefi.!!. 
la en su artículo 3o,, lo siguiente: 

Art, 3o.- "EL tl!.a.bajo e.s u.n dell.ec.ho y un.de.be.Ir.· 
6oe.lale.J.. No eJ. a.11..ttc.ulo de eome11.c.lo, ex.lge ll.e4 
peto pall.a laJ. l.ibe11.tade6 y dignidad de quien to= 
pll.e6~a y debe e6ectua11.4e en c.ond.ic..lone6 que a.4e
gu11.en ta v.ida, la .salud y un n.lve.! ec.on6m.lc.o de-
coll.060 pall.a. el tl!.a.bajadoll. y .su. 6a.m.it.la. -

.No podlld:n u.ta.btec.eJtu dút-lnc.i.one..s e.n.t1te. .to.s 
tJt.abajadoJte.~ polt motivo de. ~aza, .sexo, edad, cJte 
do Jtellg.lo~o, doct11..lna pollt.lea o cond.ic.l6n ~o ~ 
c..la.l. 11 • -, 

Curioso resulta considerar que los canones ~ctua 
les que regulan la vida laboral, son expresi6n estatal, por 7 
lo que es fácil comprender como un gran emporio -¿o imperio?· 
que orgulloso se ostenta como crisol de grupos étnicos, 1.nten 
.;a borrar ~tras un siglo de guerra citil- los residuos de es7 
'clavitud, que abolida por Lincoln, lo fue de puertas afuera-;
mostrarrdo las luchas la exaeerbaci6n de las brutalidades· de -
clase con las diferencias raciales, padeciendo la minoría es· 
tadounidense de color por la perniciosa herencia de desprecio 
social que le ha dejado su tono oscuro como por un atraso cul 
turlll "afortiorum", superado s6lo por los mejor dotados, cons 
tituyendo los ciudadanos norteamericanos de que hablamos, los 
proletarios en el paraíso burgués, pudiendo solamente una pre 
si6n política· tenaz, redimir a los negros del. "Profundo Sur":-. 
de la brtit~lidad de la plutocracia blanca y, a los negros de· 
cualquier latitud, del odio social que constituye una ofensa· 
a la Humanidad y a sus derechos como ciudadanos de una Nación 
cualesquiera que ésta sea. 

Y será hasta que tenga plena vigencia la senten
cia de Cicer6n: "Cualesquiera definici6n de hombre que se hi· 
ga ·vald1·d para todos" (24), que podrá hablarse de humanidad-· 

(24) Cfr. Reinhold Niebuhr • Ob. Cit. - P·. 97. 
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en la humanidad. 

Ello nos lleva a pensar que la libertad humana • 
en pro de una relación dialéctica y única del individuo con -
la comunidad, transforma el instinto natural de supervivencia 
en una variedad de modos de realizarse a sí mismo, de la mis· 
ma manera que la libertad del "yo" proporciona al hombre una· 
variedad de relaciones con su comunidad, desde la dependencia 
hasta la actividad sociales. · 

Mas este no es el capítulo final: tal, lo están· 
escribiendo aquellas Naciones en que la democracia ha hecho -
dirigir la mayor parte del pluralismo étnico y cultural, en -
aquellos países en que se formulan leyes en las que aparecen· 
derechos humanos que no se imponen por sí mismos, sino por la 
autoridad política sancionada por una comunidad integrada po· 
litica y culturalmente, intenci6n y fin de la comunidad hum!:
na. 

B) LÓS ORIGENES DEL DERECHO DEL TRABAJO 

Desde su denominaci6n, nuestra materia es objeto 
de escisiones que son -en el fondo- banderas de opiniones di· 
versas acerca de su naturaleza y extensi6n (25), consideranao 
que el tErmino acorde al espíritu de la Legislación Mexicana• 
es el de Derecho del Trabajo, que al decir del Maestro Trueba 
Urbina, en interpretaci6n fiel del artículo 123 ConstitucilO -
nal, extiende su protección a toda persona que pone a dis1>osi 
ci6n de otra su fuerza de trabajo (26). -

Visto que la "economla de ciudad" del régimen 
corporativo es insifuciente a la intensificaci6n de las rela
ciones entre Estados y el crecimiento de nuevos mercados, si· 
origina una "economfa nacional" por el desarrollo del capital 
y de la técnica (manufactura). El ideal liberal de los siglos 
XVII y XVIII hace que el hombre se oponga al monopolio del 
trabajo que,· junto con el principio de "igualdad" ante la Ley 
Civil, impide una "legislación de clase". Ahondadas las dife 
rancias, surgen las críticas socialistas que impelen a los go 
biernos a investigar las condiciones de los trabajadores: jor 
nadas de 15 ó 16 horas, salarios de hambre, nula la preven ~ 
ci6n de accidentes y absoluta carencia de higiene en los cen
tros fabriles, lo que hace que dicten medidas asistenciales--

(25) Cfr. Mario de la Cueva - Ob. Cit. - p. 3. 
(26) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit. • p. 218. 
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(protecci6n de menores trabajadores), preámbulo del derecho -
del trabajo. Posteriormente, Prusia expide la primera Ley 
del Trabajo (1839) siendo emulada por los Estados Aleman•s. -
Tal legislaci6n prohibe laborar a menores de 10 años, el tra
bajo nocturno a menores y jóvenes, fijándose un día de desean 
so semanal y prevee vigilancia de las condiciones higiénicas':" 
en las fábricas, autorizando, en ocasiones, a los obreros mi~ 
mos para la vigía del cumplimiento de las disposiciones, sien 
do Francia la que promulga en 1841 una Ley de protección a la 
infancia. 

Así tenemos que, factores de tipo económico como 
la evolución del sistema capitalista y el progreso del maqui
nismo unidos al reconocimiento de las sociedades an6nimas, -
proletarizan a los hombres dividiendo la sociedad, trayendo -
como natural consecuencia, la uni6n de los trabajadores, fa~
tor este tlltimo, determinante del origen del derecho del tra
bajo, ya que el movimiento obrero demostró que la política fi 
beral "dejar hacer, dejar pasar", era falsa, porque a guisa o 
pretexto de aplicarla intervino el Estado, impidiendo la org~ 
nizaci6n de los obreros y sus demandas de condiciones humanas 
en el trabajo, teniendo que luchar por la libertad de coali -
ci6n y asociaci6n profesional, base de formaci6n de la disci
plina, por lo. que el m's importante programa del movimiento -
obrero mundial, esto es, el Manifiesto Comunista, las normns
francesas sobre accidentes de.trabajo y la Ley de Sindicat~s
Profesionales, dan al traste con la economía liberal en las -
primeras décadas de nuestro siglo. 

Haciendo entonces un bosquejo de los momentos 
hist6ricos de influencia en el nacimiento de nuestra materia, 
observamos que Inglaterra es escenario del desplazamiento que 
provoca la invención por Hargreaves de la primera máquina de
hilar (1764), desplazamiento que para Marx representa "el es
pectáculo más espantoso", tomando los traba~adores desplaza-
dos, acción en contra, destruyendo las m'quinas e incendiañdo 
las fábricas, ~romulgándose como contrapartida una Ley Contra 
Asaltos a Máquinas e Incendios Fabriles (1769), a lo que el -
movimiento 11Luddita11 responde con actividades extremistas que 
motivan que en 1812 se dictamine la pena capital para los des 
tructores de m§quinas. Los obreros luchan entonces por el r! 
conocimiento de la libertad legal de asociaci6n, que se logra 
en 1824 ,. ~un cuando son perseguidos más adelánte. · 

La burguesía utiliza el movimiento popular para
lograr una reforma electoral a su favor, aprobándose en 1834-
la Ley de Beneficencia que reduce el subsidio a los artesanos 
independientes y a las personas carentes de recursos, creándo 
se las "Casas de Trabajo", verdaderas cárceles para obreros,":' 
difundiéndose por ello las ideas de Owen, que propalan -junto 
con las circunstancias· la Gu·er.ra Cartista, que se inicia en· 
Londres en 1839 con la Primera Convención Cartista, que con -
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dos facciones, De la Fuerza Moral (educaci6n y no fusiles) y· 
De la Fuerza Física (necesidad de una táctica revolucionaria), 
presenta al Parlamento una "Carta" de seis puntos, que enci!· 
rra sus peticiones (27), misma que es rechazada. En 1842 se· 
presenta una segunda "Carta", afirmando ésta que el régimen · 
imperante es una "legislaci6n de clase", pasando a relatar 
las condiciones de miles de hombres en la Gran Bretaña, que · 
perecen de hambre sin que se haga nada por ellos, pese a la · 
inconstitucionalidad probada de la Ley de Beneficencia, denu~ 
ciando de nueva cuenta las hornacfas inhumanas y el exigUe S!_· 
lario, el gravamen sobre los artículos de primera necesidad • 
del consumo popular, al igual que la existencia de monopolios 
de todas clases, como el de máquinas y tierras, prensa y me · 
dios de transporte y de toda "una muchedumbre de monopolios y 
privilegios demasiado numerosos para contarlos todos. Todos· 
esos monopolios son creados por la "legislación de clase" 
(28}. Sucede el movimiento del llamado "Mes Santo" que fra • 
casó por falta de lideres idóneos, haciendo los Cartistas Üna 
tentativa en 1848, con la organizaci6n de un mitin que fue so 
focado por la. fuerza, dominándose así al movimiento obrero y-: 
deteniéndose la legislación del trabajo por muchos afios, has· 
ta que en virtud de encuestas realizadas por la creciente iñ· 
fluencia de las organizaciones, se votan las Leyes de 18 71,--
1875, 1876, 1906, que reconocen nuevamente los Trade-Unions · 
(sindicatos), lo que ha de garantizar el movimiento obrero en 
la Gran BTetafia. 

De las semblanzas históricas, quizá la más im -
portante por su trascendencia en Europa. sea la sucedida eñ -
Francia, la llamada 11Revoluci6n de 1848", que presenta como -
antecedentes la repercusión de la indemnización a los grandes 
seftores a la restauración de los Borbones (1815} hecha por ~
los agricultores, que han de hipotecar sus propiedades para • 
cubrir los agobiadores impuestos, as{ como el desplazamiento· 
similar al brit4nico- que ocasiona la industrializaci6n y pro 
letariza al hombre citadino, provocando levantamientos oposi,~ 
cionistas y la supresi6n de la libertad de prensa, mismas que 
socavan su posici6n, siendo d13rrocado en 1830 • sus ti tuyEndolo 
Luis Felipe·de Orleans, quien sostiene la tesis electoral de· 
que s6lo corresponde el voto a los poseedores: aproximadamen-
te el l \ de 24 millones de franceses. -

Las sociedades secretas empiezan a organizarse
desde 1821, siendo hasta 1831 cuando entran en auge,· form4ndo 
se "Los Amigos del Pueblo" (dem6crata-burguesa) y la 11Socie ~ 
dad de las Estaciones (de izquierda) que influyen en la acti· 
tud obrera, ocurriendo en 1831 y 1834 dos movimientos de huil 

(27) Cfr. ~ario d~ la Cueva · Ob, Cit. · p. 29. 
(28) Cfr. Mario de la Cueva · Ob. Cit. - p. 30. 
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ga importantes entre los trabajadores de la seda en Lyon, 
preludio de la insurrecci6n incoada por Blanqui y Barbes en -
1839, jefes éstos de la ''Sociedad de las Estaciones". Es n2.
torio observar que Blanqui se adelanta a Marx y Engels, en -
cuanto encuentra como soluci6n única valedera de la Revolu- -
ción Social, la dictadura del proletariado, por medio de la · 
táctica revolucionaria, razones que le valen múltiples cond~
nas carcelarias (29), 

Las ideas socialistas tenían gran aceptación 
(Owen, Fourier, Saint-Sim6n, etc.), aun cuando casi todos los 
exponentes esperan convencer a la burguesía para lograr el 
cambio social que pregonan, fecundando sin embargo el campo,· 
para el arribo de las ideas del Manifiesto Comunista de Marx· 
en 1848, d4ndose cabal cuenta los obreros galos de que los 
tlnicos que podrían salvar al proletariado, eran ellos mismos, 
adquiriendo por ello conciencia de clase, advirtiendo que las 
fuerzas econ6micas -en necesaria evolución~ traerán a la so -
ciedad socialista, debiendo la clase proletaria acelerar me . 
diante la acci6n revolucionaria- la transformaci6n social. -

Liquidada la Monarquía e instalada la Repúbli -
ca, se inicia la lucha en las C4maras. por una legislaci6n · 
del trabajo,. con el siguien:e ideario: reconocimiento del d!_
recho a trabajar, organizac16n del trabajo y creación de un -
Ministerio para realizar esos fines, aprobándose la primera -
de l!Ls propuestas (se abren los Talleres Nacionales que da"- • 
i·4n ocupación a los parados), dictándose un decreto el 28 de
febrero de 1848, que integra la Comisión de Luxemburgo (encar: 
gada de la redacci6n de la legislaci6n social), introduci,ndo 
se mejoras notables como los "Conseils de .Prud'hommes" (pre:
cursores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje), supre- • 
si6n de los intermediarios, contratación directa (supresi6n -
de agencias pagadas de colocación que serán ya gratuitas), 
jornadas de 10 horas en París. reconocimiento del derecho de
coalici6n. etc., radicando el mérito de los decretos, en ser· 
conquista de acciones violentas, exigidos, por el proletari!
do. 

Al asumir el poder Luis Bonaparte como Pres!. -
dente de Fra.ncia, quedan inoperantes los logros revoluciona -
rios: se desconoce el derecho a trabajar y se suple por un- -
programa de ·asistencia y previsi6n; auméntase a 12 horas ·la -
jornada; suprimese la libertad de coalición y triunfa el régi 
men liberal ·al igual que en Inglaterra·, deteniéndose la evo 
luci6n de los derechos en general y de la materia laboral en:
particular~ 

(29) Cfr. Mario de la Cueva -Ob. Cit. · p. 31. 
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En 1851 asciende al trono Napole6n III por me -
dio de un golpe de Estado, intentando encausar el movimiento
obrero a la constituci6n de un partido popular que sirva de -
apoyo a su gobierno, ayudándose del descontento popular del -
proletariado francés, que ve en el progreso industrial un fe· 
n6meno que no le beneficia en sus condiciones de vida, males
tar que propició huelgas con e:l ascenso público. Sin embar.-
go, un decreto de marzo <le 1852 prohibe la asociación prof~ -
sional. (Las disposiciones penales que sancionaban el acuerdo 
entre trabajadores para suspende~ colectivamente el trabajo -
-inclusive era penada la tentativa- y la pretensión patronal
de una rebaja injusta y abusiva de salarios -teniendo ambos -
delitos como agravantes la violencia y el dolo-, son modifi -
cadas.) (30) 

Celebrada la Primera Internacional en 1864, se
propaga la doctrina marxista en 1868 en Francia, cuando los -
trabajadores galos se dan cuenta de que las demás tesis car~
cen de objetividad, siendo detenido el movimiento obrero por
la guerra Franco-prusiana, misma que pierden los franceses, -
manifestando ·su inconformidad entonces, con la política vaci
lante de Thiers, aun cuando se sienten impelidos por BlanquI'
a derrotar al gobierno de la Defensa Nacional, (1870) inten -
tando con el movimiento llamado de "La Comuna de París", ef 
proletariado, tomar el poder, fracas§ndose por carencia de 
ideas precisas y direcci6n adecuada, imponiéndose de nueva 
cuenta la'burguesía amenazada con la misma legislación, des -
arrollándose la lucha en el Parlamento, lucha de partidos po
líticos, que logra reforma$ y triunfos políticos: libertad ife 
asociación, de prensa, etc. V6tase en 1884 la propuesta del
Partido Republicano acerca del reconocimiento del Derecho'de
Asociaci6n Profesional que, aunque'limitado, permite el desa
rrollo de los sindicatos. A partir de la fuerza cobrada por
el Partido Socialista se aprueba la Ley sobre Accidentes del
Trabajo: limitase la jornada a 11 horas, modificando despu,s
ese limite a 10 1/2 horas y luego a 10, impulsando el Contra
to Colectivo de trabajo que reconoce a los sindicatos como re 
presentantes del interés profesional, dependiendo de tal, la~ 
actividad de los trabajadores y, por ende, el desarrollo de -
los orlgenes de nuestra materia (31). 

Alemania, por su ~ardía evoluci6n industrial, -
presenta solamente los levantamientos de Berlin y Viena, que
apenas logran el ofrecimiento de formalizar una Constituci6n, 
sin mgs concesión que el voto a las clases acomodadas, te- --

(30) Cfr. Mario de la Cueva - Oh. Cit. - p. 35. 
(31) Cfr. Mario de la Cueva - Ob. Cit. - p. 43. 
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rniendo la burgues1a buscar el apoyo de las clases laborantes
para obtener el giro político que le favorezca, aunque consi
gue imponer los principios de la Ley Chapellier, votándose en 
Prusia (1854) y Alemania (1865) la supresi6n del régimen cor-
porativo. -

Inglaterra en la se.gunda mitad del Siglo XIX, -
encabeza el poder!o político y econ6mico europeo, por lo bara 
to y excelente de sus productos, inici~ndose a mediados de sI 
glo, el movimiento industrial alemán que -a pesar de su atra= 
so- podrá concurrir pronto al mercado internacional sin medro 
de t~cnica y calidad, progreso industrial que provoca efectos 
similares a los del ingl~s que condujo a la Guerra Cartista.
As! impulsados los germanos, por las ideas de Marx y Lasalle
y habiendo arraigado el socialismo (1864) como en ningún otro 
pata, preséntase un peligroso contraste: progreso industrial
y movimiento obrero/socialista, disparidad arriesgada que pue 
de romper la paz social existente y detener el trabajo fabriI 
normal, por lo que el Canciller de Hierro, a través de su po-
11tica de intervencionismo de Estado, da a la industria pro-
tecci6n en su conc1Jrrencia al mercado internacional e inter -
viene en la industria misma, impidiendo as! la continuacióñ -
del movimiento obrero y el pensamiento socialista. Esta pol! 
tica social que engloba al "Seguro Social", es la vara mágica 
de Bismarck para enfrentarse a los problemas socio-econ6micos 
alemanes. Mas Lasalle convoca en Leipzig a un Congreso -
(1863), del que resulta la "Asociación General de Trabajado -
res Alemanes", que en su declaraci6n de principios establece
que el sufragio universal es el dnico medio para lograr una -
representaci6n adecuada de los intereses de la clase obrera -
alemana, prendiendo un año después los ánimos el Manifiesto -
Comunista de Marx, que manejado por Lasalle, adquiere perfi -
les amenazantes al r~gimen, prest6ndose Bisrnnrck a platicar -
iºn el l!der, al ver el resultado del Congreso y de la Prim~-
ra Internacional, esforzándose el Canciller -igual que el Mo
narca Pranc,s~ en atraer al· movimiento obrero a la formaci6ñ
de un partido nacionalista que garantice el progreso indus -
trial, lo que rechaza Lasalle. -

Tras la Primera Internacional, se desarrolla 
.una enconada lucha entre los marxistas, organiz4ndose el Con
qreso de Eisenach, en el que se proclama el Partido Obrero so 
cial Dem6crata, que persigue el establecimien.to del Estado Po 
pular Libre, comprometiéndose a luchar enérgicamente por la = 
emancipaci6n de las clases laborantes, proponiendo entregar a 
cada trabajador el producto integro de su trabajo, aboliendo
el modo actual de producci6n (asalariada), organizando el tra 
bajo sobre una base cooperativa, considerando la libertad po= 
l!tica como indispensable para dicha.emancipaci6n econ6mica7-
por lo que es demostrada la uni6n indisoluble entre las cues
tiones pol1ticas y social, soluci6n a las cuales sólo se en-
cuentra en el Estado dernocrStico. Ce la misma manera, se --
acuerda que el problema de la emancipación pol!tica y econ6m! 
ca de la clase obrera, la emancipaoi6n rle !os trabajadores, -
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no es un problema local ni nacional, sino social, por lo que· 
compete a todos los países civilizados. (32) 

Tales organizaciones obreras representaron por· 
su proselitismo socialista, serio peligro a la industria al~
mana, por lo que Bismarck cree detener la agitaci6n al exp~ • 
dir en 1869 una reglamentación casi completa de las cuestio · 
nes laborales, Ley que representa un attelanto respecto del- • 
resto de Europa, aunque de corte liberal e individualista, 
destacando el intervencionismo de· Estado. El matiz individua 
lista lo da uno de los preceptos de la mencionada Ley, que dI 
ce: 

Art. 10 S, - 11 La. 6.i.ja.c.i6n. de la.6 cond.i.c.ione.s que.
de.ben 11.e.gi.11. e.ntJz.e. pat1tonu y ;t.Jtaba.jada11.u, he. -
e.ha. 1te..6e.l!.va de. ta.s l.i.rn.i.tac.i.one.6 contenida.~ e.ñ -
la~ le.ye.s, depende de! l.i.bJz.e aeue.11.do de la.s p<VI. 
tu. 11 

-

Las limitaciones a las partes, son las medidas
de protecci6n' a la salud y a la vida de los trabajadores, al· 
igual que las disposiciones para el trabajo de mujeus y ni -
ftos y sobre la vigilancia obligatoria de las empresas, procla 
mgndose que la huelga ·suspensión del tx·abajo por parte de ::
los trabajadores· no sería delito, aunque tales trabajadores
no tenían.,derecho a la protecci6n legal. Por ello, creemos -
que la protecci6n que otorga la reglamentación del Canciller
es al hombre en relaci6n a la explotaci6n ilimitada que se le 
hacia, sin que por ello se admita ningdn elemento de tipo co
lectivo, ya que no reconoce a los sindicatos ni al interés --

. profesional. El Maestro de la Cueva piensa que, deificando -
al Estado, pretendió Alemania olvidarse que el interés nacio
nal s6lo es realizable a base de una justicia social, constf
tuyendo lo logrado por los trabajadores alemanes, compensacfo 
nes que a cambio .de la paz social, ofreci6 la burguesía. -

En 187S se formula el Programa del Gotha por 
los grupos socialistas alemanes. El Programa asentaba, entre
otra~ cuestiones: 

"El t4abajo t4 ñuente de toda 4ique.za y cut.tWLa 
y como, en gene.JI.al, et t4abajo útil no t4 po.si
bte m.!! que po4 ta 4oc.i.edad, 4u p4oduc.to tn.te-
gll.o eo4.l!.t4ponde a ta 4ociedad, o 4ta, a todo6 -
4U4 miemb.11.04, debiendo todo.s e.sto.s pa4ticipa.1!. -
en et t4abajo con a4~egto a un de.4ec.ho igual y-
4ecibiendo cada uno 4egún 4U4 nece4idade4 ~aeio 
nt.t.t.e.s. En la .sociedad actual lo~ medlo4 de t4i 
bajo aon monopolio de ta ctaae cap.lt.al.llita; et~ 
e4tado de de.pendencia 4~uttante pa4a ta eta4e
ob4e~a e4 ta cau¿a de ta mi4e.Jtla y e4clavizud -

(32) Cfr. Mario de la Cueva • Ob. Cit. - p. 38. 
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en .toda.t. 4U4 óoJi.ma.6. La. Ube.Ji.a.c.-lóti del :tJi.a.ba.jo 
exige ta .tJta.n4óoJi.maci6n de to6 in.6tJi.umen:to4 de
tJi.aba.jo en pa.tJi.-lmonlo común de ta 4ociedad y ta. 
Ji.egta.mentac.i6n po4 ta. comunidad det .tJi.a.ba.Jo co
tec..tivo, con a.éectac.ión de una pa.Ji.te det p4odü~ 
to a. la.4 nece4ida.de4 gene4ate4 y a.t 11.epa.11.to -
equitativo del Ji.e4to. La. libeJi.a.ei6n det tJi.a.ba
jo debe 4e4 obJi.a de ta c.ta.oe obJi.eJi.a, 6Ji.ente a-
ta. eua.t toda.4 tao Jte.4.ta.nte4 ela.4e4 no &oJi.man 
md'.4 que una. c.ta.6e Jteaee.lonaJt.la." 

Se manifiestan además, las tendencias para pro· 
curar la organizaci6n del Estado Libre, que estará integradoª base de sociedades de producci6n ayudadas por el Estado, fi 
jándose varios puntos acerca de las reformas urgentes que ha~ 
menester el régimen social, reclamándose en el Gothn el reco
nocimiento ilimitado del derecho de coalici6n, base de la iñ
fluencia obrera, por lo que Alemania sigue el patrón de los-
Trade·Unions británicos. Mas en 1878 se promulga la Ley Anti 
socialista que prohibe las asociaciones formuladas a base de~ 
programas sociales dem6cratas que intenten el derrocamiento -
del orden político o social, con lo que quedan resueltos los· 
sindicatos, prosiguiendo Bismarck en su lucha contr~ el movi· 
miento, creando el Seguro Social, con lo que pretende satis-
facer a las masas laborantes. siendo en 1881 anunciado por-el 
Kaiser. (Es oportuno anotar en 1883 se crea el seguro de en
fermedades; en 1884, el de accidentes -evitando la problemá-
tica del riesgo profesional- y el de invalidez y vejez.) Por
otra parte, Bismarck hace el anuncio del establecimiento de -
una jurisdicci6n especial para la decisi6n de los conflictos· 
individuales de trabajo, que es creada, sin embargo, hasta --
1890. (33) 

La Constituci6n de Weimar reglamentará los con· 
flictos de tipo colectivo, primer obra jurídica europea don<fe 
se pla;;man :Los anhelos e ideales de los trabajadores de la de 
mocracia social, que, fracasada, muere al usurpar Hitler el :' 
poder. 

Encaminada Alemania y los Estados alemanes a la 
formaci6n del Imperio, ocupa el escenario el acto guerrero: -
la Gran Guerra de 1914, que planeada y prevista por el Empe -
rador Guillermo II, desvía la atenci6n del gobierno a la pre
paraci6n ~ilitar, colocando a la social·demoéracia en el diTe 
ma: socialismo o patriotismo, adjudicándose al segundo confíñ 
aquHla, cuando el Kaiser expresa: "No c.onozc.o pa.Jr.tidol. 4.ino-
1i6lo c..iuda.da.110.6 a.lemane1i 11

, suprimiéndos.e por Imperial Decreto 
la vigencia de la Legislaci6n de trabajo. 

(33) r.fr. '!ario de la Cueva - Ob. Cit. • l'. 44. 
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Los socialistas denotan con asombro que los 
pueblos no se levantan sino como detensores de imperios o i~
tegrantes de alianzas, alejándose de posiciones que fijen su
inclinaci6n por los derechos que otorga la ley laboral o por= 
el capitalismo, encontrando los aliados en los germanos soci! 
listas, agentes que hacen levantarse al pueblo alemán como -
acusador de la social-democracia por las viscisitudes sufri -
das, organizando los socialistas la formaci6n de la Liga E~ -
partaco, que intensifica !a lucha en contra de la guerra, ha
ciendo que el gobierno prohiba las asociaciones de trabajact2:
res, formulando un Proyecto de Ley del Trabajo, que prevee la 
integración de comités de trabajadores y empleados, creándose 
los Organismos y Procedimientos de Conciliación, con represe~ 
tantes de las organizaciones obreras, ocurriendo en 1918 la -
descalificaci6n como delito -por la presi6n ejercida por los
trabajadores- la formaci6n de una coalici6n, siendo en el mes 
de noviembre del mismo afio cuando se celebra una convendtin -
entre centrales de trabajadores y patronos en que se recon~ • 
cen personalidades, obligándose a sustituir los contratos in
dividuales por colectivos, acuerdo que se refrenda en los de
cretos de diciembre del mismo afio y en febrero y marzo de -
1919. (34) 

Pero los trabajadores exigen la dictadura del -
proletariado (Rosa Luxemburgo y Liga Espartaco}, intento que· 
los social-dem6cratas desarman al aliarse con moderados y ca
t6¡icos, sacrificando a sus jefes. Así se establece un régI~ 
men demócrata similar al galo, hasta que en agosto de 1919 es 
votada por la Asamblea Nacional la Constitución de Weimars 
que aun cuando es individualista en su primera parte, presen
ta un capftulo que es dechado del Sociali!'imo de estado (35)7-
Así, determina lo siguiente: 

"Al. E.6ta.do c.OJ1.1te.Liponde .i.nte1tve.n.i.1t en la. v.i.da 
ec.on6m.i.c.a pa!ta p1toc.u1ta1t el b.i.ene.6ta1t c.ole.c.t.lvo; 
l..o.6 1te.c.u.1t.60.& ria.tu1talu de.ben t. e.11. ut.U.úado.6 e11-
bene6ic..i.o de ta. c.ole.c.tivida.d; la nac..lón t.lene -
e.l de1te.c.ho y aún et debe11. de .6oc..lal.lza1t, en be
ne.6.i.c . .lo de la. pobla.c..lón, .f.a4 e.mp1tua.& o .lndu..6-
t1t-la.1., med-i.a.11.te u111.t ley fJ a 11.e-0e.1tva de c.ubJt..iíi -
l..a. .lnd e.11m.lza.c..ló n eoJtlte.6 po nd.le.nte.." 

.Explicados los principios de bienestar colecti
vo a través de'la intervenci6n del Estado en el fenómeno de-
la producc16nl queda la riropiedad garantizada por la Constitu 
ción, debiendo estar el uso de la propiedad, al servicio del7 
interés general, pudiendo ser expropiada mediante indemniza • 
ci6n, por causa de utilidad p•:iblica. Se faculta al Estado-a· 

(34) Cfr. Mario de la Cueva - Oh. C.it. - r. 46. 
(35) Cfr. ~fario de la r.ueva - Ob. Cit. - p. 48. 
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administrar las empresas. 

Algunos preceptos de la misma Constituci6n de -
~4'imH t. es tab lec en : 

11 A1tt; 152. - Efl tu Jtt.t4c.ionu e.con4mlcc:u pltl..va.
e.t pltlnclplo de. ta. Llbe.Jt.t«d de. cont1ta.taci6n, e.n 
to.ti U1tmino.ti de. liU te.yu. La. 1.1..tiutt.« que.da p1tohl 
bi..da. lo.ti ne.goclo4 jull.ldlco.ti cont1taltio.ti a. tc:u :
á.ttni14 cutumb1tu un nulo.ti." 

"~Jtt. 157. - Et tJtttba.Jo u.tcf cotoca.do b11jo ta -
p~ote.ccl6n paJtt.lcutaJt de.t E.titado. Et E4tado -
c.1te.111t4 un de.lle.cho un..ttaltio de.t tuba.jo." 

"Altt. 159 .- La Ube.1t.ta.d de. coa.Llcl6n pa11.a ta. de. 
&e.n44 y me.jo1ta.mie.11ta de. tc:u condlc.iont.6 de. tita-: 

·bajo y de. p1toducc.1..4n, que.da 9a1tantiza.da. pa.Jta. l! 
diU tiU p.1to6uione.4. Todo conve.nlo o me.dlda. que. 
t.le.nda. a. et lmpe.dl.Jtta. o Llml.tut.a., u nuto. " 

"AU. 61. - Et E4.tttdo 0Jt:9an.litt1td, con e.t CHCUAI. 
40 áde.cuado de. t.o.s «&e.9u1tado.&, un 4l..4ttma de. 4i 
gUJ'l.o.& paJr.a ta. cotU e..tv«cl6'n de. ta tiatud y de ta=
capac.id«d de. tlab«.jo, ta pltote.cc.i4n de. l« ma.te.Jt 
nl.dad y ta p.1te.vl.&l6n contJLa l41i con4e.cue.nclc:u :
e.con6mlc44 de. ta·ve.je.z, de. ta inva.Llde.z y de. -
to.a accldentu • " 

"A.u. 163.- Todo cttem4n Lle.ne., líe.e.ha. 11.e.u11.va. de. 
4CL Llbe.ILta.d pe.Jt.6ona.t, ta. obUgac.i6n de. e.mp.te.alt-
4u 6ue11.za. .lnte.te.ctua.t !/ ma..te.lt.ta.t de. tltaba.jo 1 e.n 
ta. 601Una. que. to u..lja e...t.. b.le.nutM cote.ct.lvo. A 
todo 4lem4n de.be. da.JUe. ta opo11.tunidad de. que. ad 
qule..ta., dWtAn.te. au tita.bajo, to ne.ce..u . .U.o paJr.a. ·=-
4Q. .4ub.a.úte.ne.la.. Fa.U.ando ua opOll .. :tunl.do.d, de.
buél p.to ve.tu e. 4 .6U 4 ub.aa te.ne.la. La Le.y 11.e.9la 
rne.n.ta.11.cf .to.ti de.tattu pa.1tticulaJr.u • " -

. Bl artículo 165 en su primera parte asienta la· 
conquista de los trabajadores renpecto de 11 la libertad y de -
la legitimidad de la asociacidn profesional", conquista que -
tiene enorme·trascendencia en los movimientos. obreros, obli -
g4ndose júrfdicamente los empresarios a tratar con las asocia 
clones obreras, todas las cuestiones relativas.al trabajo, sr 
tuacidn que hace superar la relacidn individual de trabajo 7 
por la reglamentaci6n colectiva de las condiciones en la 
prestacidn de servicios que hace adquirir fuerza inaudita a -
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las organizaciones obreras, hasta el advenimiento de Hitler,
que deshace el tinglado laborista y social vigente. 

En nuestro pats encontramos organizaciones cor
porativas que siguen a los modelos europeos, encontrando en-
las Leyes de Indias disposiciones sobre la jornada de traba · 
jo, salario mínimo, etc., aun cuando sabemos que en la Colo -
nia la libertad de trabajo no existía, en virtud de la periiia
nente explotación del indio y "la '1esigualdad económica y so
cial de sus babi tantes 11

• (36) Tal estado de cosas conduce a· 
la Revolución de Independencia, imagen de la cual es la Alhón 
diga de Granaditas en la represalia de los desposeídos contri 
los acaudalados, sangrienta lucha de importancia social. 

La parte de la raza espaffola nacida en América
se subleva contra la Metr6poli, singularmente los numerosos -
individuos que careciendo de propiedad, industria u otro modo 
honrado de vivir, pretenden hallar calma a su pensamiento in· 
surréccionista en la posesión de empleos, llamando en su awc'l:. 
lio a los indios, excit4ndolos con el cebo del saqueo de los· 
europeos (37), por lo que los historiadores apuntan la idea -
muy difundida -aunque no tan aceptada- de que la Independen -
cia no debi6 haber sido resultado de una revoluci6n,.aun cÜll!!. 
do forzosmnente tenía que presentar las cnractertsticas de -
odio y violencia propias de tal, en virtud de la situaci6n so 
cio-econdmi'cn que le precedió, pudiendo decirse que las ideas 
de Morelos son expresión social severa contra el estado de cg_ 
sas existente, cuando declara que han de repartirse los bie -
nes correcta y justamente, de manera que todos queden socorri 
dos en lo general y que nadie enriquezca en lo particular, de 
hiendo el Congreso dictar leyes que moderen la opulencia y li 
indigencia, ideario socialista precursor de progTmnas euro -
peos, aun cuando no es conocido como debiera. -

La crónica en st1 decurso, nos manifiésta que -
reunido en noviembre de 1823 el Congreso Constituyente de la
Constituci6n Federalista, no menciona precepto alguno acerca
de los problemas sociales y económicos y su solucidn, advir -
tiéndose·s61o una proclama que afirma que todos los hombres -
son iguales ante la Ley, existiendo empero, tales diferencias, 
ya sociales, ya económicas, que no tiene aplicaci6n tan gen!-
·rosa declara to-ria. · 

Sucédense los gobiernos: Guadalupe Victoria, 
G6mez Pedraza, Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante, vivien 
do nuestro país "al borde del cataclismo pol!tico y econ6mi :
co11, sonando algunos personajes -como Alamdn- con industri! -

(36) Cfr. Martín Quirarte - Visi6n Panor4mica de la Historia
de México - Editorial Cultura· México 1966. - p. 37. 

(37) Cfr. Martín Quirarte - Oh. Cit. - p. so. 
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lizar la Naci6n, inspirado en un sentimiento patri6tico e im
posib'le, dadas las condiciones político·econ6micas. En 1833-
se suscita el movimiento liberal que pretende ejecutar planes 
de transformaci6n social a toda costa, dictando medidas para
desamortizar los bienes del clero, error político que trae co 
mo consecuencia el destierro de G6mez Farras y otros, derogáñ 
dose el sistema federal, rigiendo por Decreto, las Siete Le:
yes de 1836, de carácter conservaodr, siendo elegido Busta- -
mante al afio siguiente, encontrándose el país sumido en la -
más desesperante penuria, viéndose asediado por la Francia Im 
perial, debiendo sucumbir nuestra Patria ante las exigencias:
d~ los franceses. 

En 1841 y a consecuencia de las Bases de Tacu • 
baya, Santa Ana asume el Poder, encargándose al Ejecutivo ae
convocar a un Constituyente que ·sin cambiar al régimen cen -
tralista- ha de dar tendencia liberal a la Constituci6n, a-lo 
que el mismo Santa Ana se opone. Reunido un nuevo Constitu -
yente denominado "Junta Nacional Legislativa" en 1843, se uan 
las Bases Orgánicas Constitucionales. (Es conveniente recor -
dar que a raíz del rompimiento del Pacto Federal, el Estado -
de Yucat4n se emancipa, reincorporándose en 1843). Invadido
por Veracruz el país, en 1844, depone el mando Santa Ana, 
.asumiendo el poder Don Manuel Peffa y Pefia, que, considerando
la si tuaci6n de nuestra Patria, cede a las exigencias del in·· 
vasor estadounidense, firmindose en 1848 el tratado de paz ae 
Gudalupe, Hidalgo, apoderándose el país del Norte, de nuestros 
territorios comprendidos en el Est~do de Texas, hasta los lí
mites, hasta ~l R!o Bravo, el Estado de Nuevo M6xico y la Al
ta California, dando as! fin al más vergonzoso despojo de la
Historia, robando a un pueblo dominado por las discordias, di 
·rigido por generales que se odiaban entre s!, consumando el :: 
bochornoso hecho con la dádiva de quince millones de pesos ••• 

U' 

Mas no había quietud en los espfritus, ocurrien 
do el Pian del.Hospicio, que pedía el retorno de Santa Ana, :
que toma el Poder en 1853, con tantos desaciertos en su con -
ducta, que ocasiona la proclamaci6n del P.l:wnde Ayutla, que -
condena la permanencia de Santa Ana en el Poder, como una ame 
naza constante a las libertades públicas, renunciando el Gen~ 
ralisimo el 12 de agosto de 1855 (Perote, Ver.) a la Presiden 
cia de la Repdblica, sustituy,ndole Don Juan Alvarez, que se:
ve a su ~ez sustituido por Ignacio Commonfort~ bajo cuyo G~ -
bierno se inician las deliberaciones del Congreso Constituyen 
te (18 de frebrero de 1856), entre cuyas páginas brillantes,:
encontram·os las escritas por Don Ignacio Ramfrez: 



- 26 -

"Pu.~· b.le.n, e.t j 01trH11..te.1r.o u u c.tctvo: pJt..imi.Uvct
me.nte. to 6ue. e.t hombJte. ••• En d.lve.ll..6cu lpoc44 i."t 
hombJte pJtoductoJt, e.manelp4ndo4e. de.t hombJte. Jte.n
t.U.ta., 4.igui.4 ume..tl.do 4 ta. U.Jtvi.du.mbJte de. ta.-
t.le.JtJt«; e.t 6e.ud4L.i4mo de. la. Eda.d Me.di.a y e.t de
Ru.4.i.a g el de ta t.ieJtJta ca.ti.ente., 4on b44ta.nte.
conoc.i.do4 plVl.a que 4t4 nece4a!t..lo p.i.ntctJt 4U4 ho
ltltOlte..6 ••• Et g1t4nde., e¿ ve.Jtdade.Jto pltobtema 40-
c.iat. e.4 e.manelp41t a to.\ j0Jtn«te.1to4 de. lo4 cip.i. 
tat.l.4.t44: l.a. 1te..11otu.c.i6'n. e.4 mu.y .u.nc.illa., !/ .u -: 
!Le.duce. a conve..\AUJt en c.a.pi.ta.t e.l t1tctba.jo. E4ta.. 
ope.Jtac.i4n, u..i.g.ld11 .l.mpe.Jt.lo.unte.nte. po.t ta. jcut.l
c.ia, 44e.guJtctltd'. al jo11.11.a.J.e.1to ria 4otamente.. e.t 4i
l411..i.o que. conv.i.ene. a 4u 4ub4.i.4te.nc.i4, 4.i.no un-
.de.Jte.cho 11 d.i.v.id.l1t p.11.0 po.11.c.ionatmu.te. la.4 .. .sanan -
ciu c.on todo e.mpJtua.tio ••• ¡Sa.b.lu e.conom.lól44 
de. ta Coml4.l6n!, e.n vano p1toclama.1te..U ta 4obe.1ta 
nla. de.t pueblo, m.i.en.tJta..6 p!t..lve.€.4 « cad« jo1tnate 
IL4 de. todo et 6Auto de. A« tJtabajo y to obt.i. ~ 

. guLl4 a come.u e. 4u cap.i..tat, 1J te. pongd.U eñ c.4111 
bi.o u.n4:.\id.tcu.ta co~ona 4ob1te. ta 61te.nte.. Mlen ~ 
tu.a e.t .t.11.aba.j4do1t colt4wna. 4f.l4 &ondo4 bajo ti' -
&o.\ma. de. 44.tlVl..lo 1J ceda. 41.t4 itent44 con todcu -
la.6 u.:UUda.du de. ta empll.t.6 a. a..t. 4 o c.io cap.itat.l.4 
ta., ta. ca.Jo. de. a.houo4 e..11 una. .llt.L4l.6n; e.t banco 
det pue.bto u una me.ta4o~a.. tl. .lnme.d.la..t.o pitoduc 
tolt de. todu tu túquua.t. no d.la 6.\a..tMcf de. lt.ln= 
g4n Cltld.lto me.1r.caitt..e:l tft tl me.lf.cado, no podlf.d-
e.je.1tce.1t lo.s de1te.cko4 de. e.ludada.no, no podlf.4 .ln4 
tita.tu e., no pod/f.4 e.ducM a .au &o.m.lUa, pe.1te.ce1r.'l 
de. m.l.se.Jt.i.a e.n 4U ve.Ju !/ en. 4CU e.née.JUntda.du 11. ,,., 
A su vez, Don Ignacio L. Vallarta, expresa: 

"fl.u.l.VLe. uto de.c.LJt qu.e. rtr.1.u.tlf.04 matu 4Dn .lne.v.l 
t«btt6 y qu.t. l« le.y no pod.t4 c.on au l9.ld11. de.&ti 
de.Ir. a ta cl44t. pltote.taJúa.? Le.jo.s de. mi tal pe.n= 
4«m.le.nto: c.on6t4«ndo que. e..s .lmpo4.lbte. tn un dia 
con.se.gu..lJtto todo, voy a ve..\ 4.l pue.de. dtea.nzcrAAe. 
dtgo ••• ~e.ade. que. ~at4nau plloctam6 4U ctte.b1te. -
p!t..ln.clpi.o de. 11de.ja.1t hactlt, de.jaJL p44M", h.a.4ta
que. Sm.lth de.j4 pltobo.da. ta. m«x.úna e.coao'lllla. de. ta 
concuu.enua. un.lve.udt, ua no e.a Uc.i.t.o du.dall -
de. 11que.lt44 cu.e..&.t..lottu. Et pJt.i.nc.ip.i.o de. ta. con 
cu.41f.e.nc.la. ha pitobado que. ~oda. p1to.te.c.c.ldn « la. = 
.lndt.L4tJt.i.a., .sob1te. .lne.é.lca.z t.4 éa..t.4!; que. ta Le.y-

(38) Cfr. Martín Quirarte - Ob. Cit. - p. 116. 
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no puede .ln9e11..l11.4e. en ta p11.oducci.6n; que. la eco 
nomla pol..Ct.lca no qule.11.e del legl4lado11. md4 qui 
ta h.emoc.l6n de toda th.aba, h44ta la.4 dt ph.ote.c
c.l6n; que el 46to .lnteh.€4 lnd.lvlduat, e.n 6.ln,-
t4 et que debe ch.e.ah., dlh..lg.lh. y ph.otegeh. toda -
t4pecle de lndU4t~a, po11.que. 46lo ll tlene ta -
act.lvldad, vigilancia y tino pah.a ta p11.oducci6n 
de ta 4lqueza no 4ta g11.avo4a. Ve tan 4egu~o4 -
p4lnc.lplo4 deduzco e4ta con4ecuencla: nue4th.a -
Con4tltuc.l6n debe t.lmlta44e a p11.octama11. ta t.l -
be11.ta.d de :t.11.abo.j o, no du ce.ndeh. a. poJLme.noh.e.4 - -
eólcace4 pah.a impedl11. aquetlo4 abu4o4 de que 
no4 quej~bamo4 y evlta.Jt o.4l la4 t11.aba4 que t.i.e
nen con mantilla a nae4t~a lndU4t11.ia, poh.que --
4ob11.e 4eh. ajeno a una Con4t.ltuci.6n de4cendeh. a-
6011.mah. h.eglame.nto4, en tan del.lea.da ma~eh.la, -
puede, 4.ln queh.eh., heh.lh. de mueh.te a ta ph.ople.
dad y ta 40c.ledad que atenta conth.a ta ph.op.le.--
dad H 4u.l.ci.dtt." 139) -

Las disgreciones anteriores nos llevan a inteli 
gir el estado de cosas imperantes en el momento de reunirse ~ 
el Constituyente y la verdadera preocupad6n reinante por re
solver la cuesti6n social, influencia de las conquistas de -. 
otros pueblos y el vehemente deseo de mejores condiciones pa
r~ el jornalero, otro!ª esclavq por causa guerrera, ahora pqr 
causa mercantil, lo que nos explica la bancarrota econ6mico-
social de la época. 

La postura de Vallarta llevd al Congreso a v~ • 
tar contra un Derecho del Trabajo, porque se crey6 que el re
glamentar el contrato era imponer prohibiciones a la indus -. 
tTia, cuestiones tan diferentes ambas, que -sin embargo- puei· 
den coexistir: la empresa y la reglamentaci6n del trabajo. -. 
Las ideas del preclaro mexic.ano se basan en que las cuestio -
nes labórales sean regidas por el Ct'Sdigo Civil (lo mismo qüe
en Francia), reuniéndose en el título ''Contrato de Obra", las 
diferentes especies de contratos, rompiendo nuestro derecho -
la tradici6n de considerar el trabajo dentro del Arrendamien
to, dignificando en alguna medida. al trabajo, en el C6digo Ci 
vil de 1870. 

. 'Hemos visto que la Constituci6n 'de 1857 a más -
de introdudr las denominadas "Garantías Individuales" y entre 
ellas la libertad de trabajo, es portadora de conceptos supe
riores a los del Derecho Francés, al borrar las presuncionesª favor de los patrones, estableciendo algunas medidas sobre-

(39) Cfr. Mario de la Cueva - Ob. Cit. - p. 92. 
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el salario, incluye al incluir arbitrariamente al jornalero,
al zapatero y al ingeniero en el grupo de Contrato de Obra a
Precio Al~ado, siendo que los dos primeros no están en condi
ciones econ6micas de acudir a los tribunales ante un prob leiña 
laboral, quedando por ello -de hecho- cerradas las puertas a
los trabajadores, continuando de esta forma hasta el movimien 
to de 1910, en que se organizan algunas sociedades obreras :
(Sociedad Mutualista del Ahorro; C!~culo ae Obreros Libres de 
Orizaba), sin que por ello se solucione el conflicto social,
que ser& resuelto hasta la expedici6n del documento Constitu
cional de 1917 -legalmente al menos-, encontrando en el camI
no a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
de S de Febrero de 1917, algunas legislaciones sobre acciden
tes de trabajo, como la de Don José Vicente Villada (Chihua-
hua, 1904), misma que sefiala la teoría del riesgo profesio-= -
nal; como la de Rernardo Reyes (Coahuila, 1906), que deja al
patrdn la prueba exculpante de responsabilidad, dando pie a -
que la encuentre, en el artículo lo.,· que dice: 

Art. lo. - uuo dan oJúge.n a. 11.e.1.pon6a.bi.Udad c.i -
vi.t de.t emp4t6alu'..o lo4 aec.i.de.ntt6 que. 6i de.bin
a a.tguna de. Uta.4 ctuua.4: 

11. - Ne.gUge.nc.-ta ucuu.bte. o c.utpa. g1tave. de.t 
obJteh.o." 

· La narrativo. de los movimientos europeos res -
pecto de las clases laborantes, queda empequefiecida ante Ias
conquistas que nuestra Naci6n logra implantar en la expresión 
jurídica primera de las ambiciones sociales, que lleva su mar 
co esplendoroso en el movimiento revolucionario de 1910, que-= 
encausa sus miras en la Constituci6n de 1917, cuna del Dere -
cho del Trabajo, por lo que, para poder tratar con propiedad
el tema del Derecho del Trabajo, es necesario referirse al 
Constituyente de Querétaro instalado en el afio de 1916 y que
expide la Constituci6n que nos rige, poniéndose la legisla -
ci6n a la cabeza de la materia laboral y agrícola, nsí co· -
mo, es la primera que determina "Garantías Sociales", dicta!!: 
do disposiciones al respecto, que están comprendidas en los -
artículos 27, 28 y 123 de la Constituci6n de referenciap mis-
mas que serdn modelo de Leyes Supremas. -

Así entonces, para conceptuar con correcci6n lo 
que es derecho del trabajo, hemos de recurrir a las diferen -
tes definiciones que nos proporcionan los tratadistas de la -
materia; dejando sentado que tal, naci6 al calor de la Consti 
tuci6n de 1917. -
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Mario de la Cueva manifiesta que Derecho del 
Trabajo es 11 

••• en su acepci<Sn mils amplia, una congerie de nor 
mas que a cambio del trabajo humano, intentan realizar el de~ 
recho del hombre a una existencia que sea digna de la persoña 
humana. 11 

( 40) 

Alejandro Gallart lo entiende como"•·· el con
junto de normas jur!dicas dirigidas a regular las relaciones
de trabajo entre patrones y obreros y, además, otros aspectos 
de la vida de estos Gltimos; pero, precisamente, en raz6n de
su condicit'Sn de trabajadores." (41) 

El Maestro Trueba Urbina califica a las definí· 
c1ones anteriores como "restringidas", en virtud de que son-
expresi6n, ya del régimen liberal de propiedad privada de los 
bhnes de producci<Sn, ya por oscurecer el término de 11prote -
gido" por las normas jur!dicas a mlis de circunscribirlo, como 
lo formula equivocadamente Castorena, al decir que el Derecho 
del Trabajo es 11

., .conjunto de normas que rigen las relaci~ -
nes de los asalariados con el patrono, con los terceros o con 
ellos entre sí, siempre que la condici6n de asalariado sea la 
que se tome en cuenta para dictar esas reglasn, definicidn 
que no es tan amplia como debiera, ya que se limita a los 
"asalariados", abandonando al campesino y al trabajador en &! 
neral. 11 (42) 

Expresamos en un principio, que desde la denomi 
naci6n, la disciplina debe miTarse como protectora de todo· 7 
trabajo, inspirándonos a entenderlo así, ·el principio inte- • 
&!!!, que consagra la Constituci6n de 1917 y la fiel interpre 
tací6n que del artículo 123 hace el Maestro Trueba Urbina, a! 
definirlo como "el conjunto de principios, normas e insti tu -
ciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a t2· 
dos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales 
para la realizaci6n de su destino hist6rico: socializar la vi 
da humana." (43) -

Ap6yase la noci6n arriba citada, en el Derecho· 
Social, del que es expresi6n el precepto Constitucional ref~
rido, entendiendo el jurista Radbruch por Derecho Social, • 
"un derecho igualador, nivelador y pToteccionista de los tra
bajadores o de los econdmicamente débiles, integrado por el-
derecho obrero y el derecho econiSmico." (44) En tanto el tT!,· 

(40) 
(41) 

(42) 
(43) 
(44) 

Cfr: Mario de la Cueva - Ob. Cit. • p. Z63. 
Alejandro Gallart Folch - Derecho Espaftol del Trabajo- • 
Editorial Labor - Espafia 1936 - p. 9. 
Cfr. Alberto Trueba Urbina · Ob. Cit. • p. 132. 
Cfr. Alberto Trueba Urbina · Ob. Cit. - p. 135. 
Cfr. Alberto Trueba Urbina · Ob. Cit. - p. 151. 
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tadista campechano lo concibe como "proteccionista y tutelar· 
del débil, regulador e igualitario y, adem4s, como reivindi·
catorio de los econ6micamente débiles y del proletariado", -
aando as! una concepci6n distinta del Derecho del Trabajo, a
como esto es, no como esto es, no ya como una rama del Dere • 
cho Pdblico solamente, quedando establecido con toda clari- -
dad, que el Derecho del Trabajo nace en el artículo 123 de la 
Constitucidn Mexicana de 1917, corolario de aspiraciones revo 
lucionarias. 

C) EL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCJON DE 1917. 

La importancia del precepto Constitucional so -
bre trabajo y previsi6n social, cuanto en sentido imperativo
slgnifica el resultado de una revolucilSn y en cuanto sus nor· 
mas son expresiones jurídicas de las organizaciones sociales, 
es enorme. Sin embargo, hemos de prestar atenciGn' a la con • 
.ducta o motivaci6n econdmica-social real. a todas aquellas-fa 
cetas de la sociedad para llevar a la prdctica un programa di 
valoraciones SQciales, con el fin de establecer la concatena
ci6n de causas y detallar los caracteres que expliquen los ai 
ferentes .. m6viles socio-poU:tico-econ6micos que fundamentan -: 
las evoluciones y revoluciones sociales (46), mismas que son
provocadoras de la lucha que derrama sangre y que encuentra -
paliativo en la manifestaci6n diáfana del .Derecho Social: el
Artrculo 123 de la Constituci6n Mexicana del S de Pebrero de· 
1917. 

Haciendo una breve indagaci6n y exposici6n de -
las diferentes concepciones y aplicaciones que del Derecho So 
cial se encuentran en nuestra Historia, notamos que •estdtico 
en la Colonia a pesar de existir las Leyes de Indias que cui
dan con mandamientos el trabajo humano- es en la Insurgencii
que asoma, ya en las proclamas de Hidalgo, ya en los "Senti • 
mi en tos de la Nacidn" de Morelos, o bien, en la Cons ti tuciln
de Apatzing4nt en la que se deja sentir el esplritu protec -
cionista al jornalero (47), sin que ello quiera decir que-era 
aplicado el principio social. 

Remontando nuestra atenci6n a las eventuales 
normas que de derecho laboral o en relaci6n con él se expiden 
en la pasada Centuria, observamos que se conceptdan en el 4m
bito del individualismo y del liberalismo -4un la misma liber 
tad de trabajo que otorga la Constitucidn de 1857, porque so:' 

(46) Cfr. Alex Inkeles w Ob. Cit. - p. 42/43. 
(47) Cfr. Mart!n Qui~arte • Ob. Cit. - p. 57. 
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encuentran desligadas definitivamente del campo del Derecho -
Social, ya que en ningún sentido protegen a los d'bl.les, aun
que presuntamente ofrece una soluci6n social al asentar las-
miras de los derechos del hombre en la realización de institu 
ciones sociales, lo que supone s6lo una protección continuada 
y tradicional de los derechos individuales como freno a la ac 
ei6n del Estado, prolong~ndose el desequilibrio del trabaja 7 
dor ante la avalancha patronal, en tratándose de sus derecnos 
como clase social. As!, corresponde a los Constituyentes de-
1857 enjuiciar ante la luz del Derecho Social, la actitud que 
al margen de tal, se ha asUll\ido hasta entonces, como lo de -
muestran las palabras de Ignacio Ram!rez, que declara: -

"El m44 911.a.ve. ca.11.go que. ha.go a. la Com.U.l6n e.4 -
el de. habe.11. con4e.~va.do ta. 4e.11.v~dumb11.e. de to.& -
/011.na.i.e.1to1.. • • l.44 .lnve.nc.l.onu p11.or.Ug.lo.& 46 de. ta 
.lndu.& .t.!Lla. H. de.b e.n a. un Jte.duc..i.do núme.Ji.o de. u -
b.lo.& y a llU'.llone..& de. jo11.nat.e.11.04: donde.qu.i.e.Jta- -
que. e.X.U.ta. un 1141.011.1 4tU u. e.ncuen.t/f.a. La. e.6.l -
g.le. 1. obe.Jt.a.na de.l. :tito.bajo. -

La Na.c.l.dn Me.x..leo.na no pue.de. 011.gan.lza.Júe. con .f.04 
e.t.eme.ntoli de. la. a.nt.l.gua. c.l.e.nc.l.a poLCt.lca., polt -
que e..tto4 4on ta. e.xpJte4.l4n de ta. e.1ic.tav..ltud i -
de. t.M pJteoeu.pa.c.lonu : ne.cu.lta. una. CoM :Ut.a -
c..i.6n que. te. oJtgan~ce. ya e.t pJtogJte.4o, que poñ9a.-
tl. OJtde.n ui movbn.le.n.to. ' 

LA qul 4e !te.duce. e..6ta Contit.l.:tuc.Un que. utttbl.e.
CQ: e.t. Mde.n en ta. .inmov.lUda.d ab4 otu:taf Eli uni
tumbtt p1Le.pa.1ta.da pa.Jta. un cue.Jt.po que. v~ve.. · S e.lfo
Jr.e.4, no.40.t.11.011 aco~da.moli con e.ntU.&.l46mo v p!Llvl
t.e.9.lo a.t. que .lnt11.oduce. una. Jtaza de. ca.bttl.to1i o~
.lnve.nta. una. a.JU110. mo/l..tl6e.Jta.: 6orune.mo4 una Conó -
.tituc.l.6n que. 4e. 6unde. e.n et pJr..i.v.lt.e.9.lo de to4 -
me.ne.a te11.0404 ,- de. to.& .igno/f.a.n.tt4, de. to1i dl&.i -
tu, pMa. ttue. de. ute. modo mej OJte.11104 n1.1.u.t11.ií lt,! 
za. y pa.lta. que e.t pode.~ pdbt..lco no 1ie.a. ot:Aa. co.&a. 
mcf4 que ta. be.ne.6.lcenc.ia oJtga.n.lza.da". (48) 

Corresponde al mismo "Nigromante" utilizar la -
expresil'Sn "derechos sociales" con fines de integracil'.Sn (muj!_· 
res, niftos· jornaleros), adelantándose a las .tuis europeas -
que lo mencionan,ya,que entendido el Derecho todo como Social, 
era dividido en Pablico y Privado, segGn lo tradicionalista,· 
tocando a Otto von Gierke usar el vocablo como categoría en · 
tre aqu6llos, para mostrar la integraci6n, la incorporaci6ñ -
del individuo a la comunidad en funci6n sociali:adora, con la 

(48) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Oh. Cit. - p. 142. 
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siguiente conjugaci6n: "Incorporaci6n del individuo a la comu 
nidad(para beneficio de 6ste y de aquél) e Incorporaci6n de 7 
la comunidad al Estado (para beneficio de 'ste y de aqu,lla)
Integraci6n de valores individuales y colectivos" (49), sien
do 6ste un concepto sociol6gico que no se refiere al Derecho
del Trabajo ni a la Seguridad Social en particular, sino que
da una concepción genérica y autónoma~ siendo hasta la Revo • 
luci6n Mexicana que se cristalizarán los conceptos, conti - -
nuando mientras tanto rigiendo los principios contractuaies -
civilistas bajo el rubro de "Contratos de Obras" (servicio do 
méstico, por jornal, a destajo, a precio alzado, porteadores;
alquiladores, aprendices y hospedaje) considerando aún al tra 
bajo como art!culo de comercio al no ser reconocida la perso7 
nalidad del trabajador en sus relaciones con el patrón. -

Como vra de antecedente, es oportuno hacer men
ci6n de la existencia del "Programa y Manifiesto a la Nacióñ
Mexicana de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexica
no" expedido en San Luis Missouri en julio de 1906, al iguaI
que las huelgas de Cananea y Río Blanco, que fueron 11 

••• la -
primera chispa de la Revolución que había de alborear después 
para hacer justicia a las víctimas de la explosi6n capitalis
ta •11 (SO) Se llevan a cabo las elecciones que elevan a la - -
PTimera Magistratura a Don Francisco l. Madero, quien envía -
la iniciativa que c1·ea la "Oficina de Trabajou (13 de diciem
bre de lgll) para resolver los conflictos del capital y el --
trabajo. 

Siendo -afirma Mac!as- la distribuci6n de la.ri 
queza lo que constituye el problema obrero, inquiérese el por 
qu6 es el capital, el factor de la producci6n que se hace del 
remanente -una vez resarcidos el capital y su interés, la ~ 
renta de la tierra y el trabajo (salario) -que entre costo y-·· 
en~jenaci6n del producto (producci6n) resta, respondiéndose • 
que son la miseria y la ignorancia frente al poder del m4s 
fuerte, la raz6n: y cita a Urueta: "Ese mayor valor es un ro
bo, pero el socialista no se atreve a calificarlo así: única
mente dice: "Hs una alta injusticia que ese mayor valor se -
atribuya al· capitalista" (51); desecha con firmeza la solu -
ci6n del socialismo cat6lico de Le6n XIII, que propone ". 7. • 
que ese mayor valor debe distribuirse caritativamente", decl.! 
rándose Mac!'as por la sociali zaci6n del capital para impedir
que el capitalismo, opresor de la clase obrera, continúe, re
pitiendo enfdticamente la necesidad que hay de expedir leyes
protectoras de los trabajadores (de su salario), y expresa -
con toda la firmeza del convencido: "El socialismo que nos2 -

(49) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit. - p. 143. · 
(SO) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit. - p 0 

(51) Cfr Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit. - p. 15. 
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tros profesamos quiere que se le dé íntegro el valor de su 
trabajo. quiere que ese trabajo sea retribuido en todo lo que 
debe retribuirse. que sea debidamente pagado; los obreros no
son bestias de carga para que se les dé anicamente la raci6n
de mah y cebada, bastante para que puedan trabajar al día si 
guiente; los obreros son hombres iguales a nosotros ••• " (52)7 

El primer jefe del Ejército Constitucionalista, 
Don Venustiano Carranza, expresa en Hermosillo el ideario so
cial de la Revoluci6n Constitucionalista. en arenga del 24 oe 
septiembre de 1913: 

11 
••• PeJz.o U.p4 e..t. pue.bto de. l.flxi.co, que te./tln.lna

da. ta tuc.ha. a.Jtmada a que convoca. et Plan de Güa 
da.tupe, tendlt4 que. p/r...lnc.€.pi.alt 6oJtmi.dabte. y ma = 
jutuou. ta. tac.ha .&oúa.t, ta. tuc.ha. de. c.tcUe..&1' -
que.1tamo.& o no que.1tamo.& no.&otlto.& m..ü.mo.& y opdn -
gan.&e. lcU i)ue.1tzcU que. .se opongan, tcU nue.vcU- -
i.decU .&oúale..& te.nd1t4n que i.mpone.lt.&t en nue.&- -
t1t4c!o mcUa.s ••• Te.ndltemo.& que 1temove.1tlo todo. C1te.a1t 
una nueva Con.&.t.i.tue.ldn cuya ac.ci.dn beniói.c.a .so
bJt.e tcU mMcU na.da., n.l nadie. puede. e.vi..t411. ••• -

No~ 6attan te.ye.4 que 6avo~e.zcan a.t campe.4ino y
a.t ob~e.Jto; pe.~o l4ttU ~e.Jtdn pltomutgadtU polt 
e.Uo4 111..ü.mo.s, puu.to que. e.Uo4 u.1td:11 to.s que. -
t.U.unt{e.n en utct .tu.cha 1te..i.v.lndic.a.do1ta. 1J .&oúa.t" 
(53). ' 

Transformada ya la Revoluci6n polrtico-militar
en social; derrocado Huerta (julio de 1914); reunida la Con -
vencidn de Aguascalientes que acuerda una educacidn moraliza
dora de la masa obrera, la creaci6n de leyes sobre accidentes 
de trabajo, pensiones de retiro, higiene y seguridad labora -
les, al igual que el reconocimiento de la huelga, el derecno
de asociaci6n y la suspensi6n de las tiendas de raya; expedi
do el Decreto que refoTIDa el Plan de Guadalupe y que enuncii
la expedici6n de leyes y disposiciones en favor de obreros y
campes inos, destaca el Pacto de la Clase Obrera ( 11Casa d_el -
Obrero Mundial'') y el Gobierno de la Revoluci6n, en que el dl 
timo se compromete a expedir leyes que favorezcan a los trab! 
jadores, los que formarán los batallones rojos, defensores de 
la Revoluci6n (54), siendo punto de partida para la culmina· 
ci6n de la revoluci6n proletaria, la participaci6n de la era
se obrera; mostrando el Manifiesto de la Confederaci6n de Sfn 
dicatos Obreros del Distrito Federal, que se aprueba en Vera7 
cruz (marzo de 1916), la decisiva fuerza de la integraci6n -. 

(52) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit. • p. 21. 
(53) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob .• Cit. - p. 23. 
(54) Cfr. Alberto Trueba !Jrbina - Ob. Cit. - p. 29. 
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obrera a base de la lucha de clases, proclamando como objeti
vo final la socializaci6n de los medios de producci6n, recoño 
ciendo como dnico camino la acci6n directa: "todo esto contrI 
buy6 para que resultaran electos diputados constituyentes, aü 
tEnticos representantes de la clase obrera y del campesinadorr 
en el Congreso Constituyente que se reunir!a en Querétaro el
lo. de diciembre de 1916. (SS) 

Respecto del origen del Artículo 123 de la Cons 
tituci6n que nos rige, podemos detallar la sesi6n del 26 de 7 
diciembre de 1916 -por virtud del dictamen que Mdgica, Román, 
Monzdn, Recio y Colunga rubrican- en que es examinado el pro
yecto del artículo So. Háblase sobre las innovaciones que el 
proyecto presenta, y que son, la prohibici6n respecto a la -
convencidn que pueda el hombre hacer acerca de t·enuncia tempo 
ral o permanente al ejerc:icio de determinada profesidn indus":' 
tria o comercio, constituyendo la segunda reforma la limita-
ci6n a un afio del plazo obligatorio del contrato de trabajo,
manifiesta norma proteccionista del trabajador contra el ab~
so que suelen cometer las empresas. Por aquella misma raz6n, 
se apunta en el documento la libertad de trabajo debe tener -
un límite, por lo que debe haber un m4ximo en horas de traba
jo y debe establecerse también un día semanal de descanso for 
zoso, proponi~ndose la igualdad de salario en igualdad'. de = 
trabajo, así como el derecho a indemnizaciones por accidentes 
de trabajo y enfermedades causadas por ciertas ocupaciones in 
dustriales, debiendo resolverse los conflictos entre el capi":' 
tal y el trabajo por comités de conciliaci6n y arbitraje. -

Sin embargo, Fernando Lizardi opdnese a varios
puntos del citado artículo: la aiici6n inútil de condena a la 
vagancia; la obligatoriedad del seTVicio en el ramo judicial· 
para todos los abogados; el error en que se incurre al usar -
1H término "no permite" ( ••• "la existencia de drdenes monást!. 
cas ••• "); el hecho de ponerle pistolas a un Santo Cristo" con 
el límite de la jornada de trabajo (ocho horas) que contravi~ 
ne el articulo precedente (4o.) que consagra la libertad de -
trabajo, debi6ndose en dltimo caso ponerse en el art!culo 4o. 
o en el 72, para base general de las leyes que expida el Co!
greso. (56) 

Por su parte, Cayetano Andrade, apunta: 
t 

" ••• ta. Jte.vot.ac..i.ón coMt.l.tac.lona.U.a :ta t.lene. la -
g4an t~a.4eende.nc..la. de. .ae.4 una 4evoLue.l6n e.minen 
.temen.te .aoc.lat. y, po4 to mi.amo, tltae. como co4o~ 
taltio una .t4an.aóo4mación en todo.a 64de.ne..a ••• -
to.a pe.one..a e.n to.a campo.a .t~aba.jan de .aot a .aot
y e.n to.a .ta.tle.~e4 .i.guatmente. to.a ob~e4o4 .aon e.x 
pi.atado.a po4 to.a pa.t4ono.a. Ademi.t\, p/f..lnc.i.pa.tmt:ff 

(SS) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit. - p. 31. 
(56) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit. ~ p. 36, 
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.te e.n l.01:i e4.table.c..i.m.len.to1:i de c..i.9aJL.1t.oti, en .ttU
&«bll..lc.ai. de pUll.M y c..lga1t.11.01i, to m.lli1110 que en -
l.oti el:i tab.te.c..lmlen.to.6 de c.01:i.tu11.a, a l.ai. mu.j e.11.u
ti e le..& explota Ln.lc.uamen.te, hac..llndcta.1¡ tlLaba -
jaJt de una mane.11.a e.xceti.i.va, y en lol:i .talle.11.e.i -
igualmente a lol:i n.i.ño4. Po.11. e1:io c.11.eo yo ha de
bido c.on1:i.lgna11.1:ie en e1:ie a.11.tlc.u.l.o la Llm.i..tac..lóñ
de. l101r.a.1¡ de .t11.aba.jo, l:iUf'U.U.to que e4 una. nec.u.l 
dad ulf.ge.nte, de .6a.l.va.c..lón .4oc..lat. ,, r $71 -

El General lleriberto Jara expresa el asombro 
que para jurisconsultos eminentes es el establecimiento en 
una Constitución, de la jornada máxima de trabajo y lo que d~ 
be -en concepto de ellos- hacerse en las leyes, pregu~tándose 
Jara qué es lo que se ha hecho,, respondiéndose que la Consti 
tuci6n ha resultado "un traje de luces para el pueblo mexica:' 
no" porque siempre fal t6 esa reglamentación¡ dej ábanse senta
dos los principios generales tan sólo, quedando después la ta 
rea de reglamentarlos, sin que esto se hiciera. Así pues, la~ 
jornada máxima de ocho horas es para garantizar la libertad de 
los individuos, su vi~a, sus energías, "porque hasta ahora -
los obreros mexicanos no han sido m4s que carne de explota- -
ción ••• Ha entendido mal el seftor Mart! lo de obligatorio: 
obligatorio en el sentido en que lo expresa el dictamen, no -
es obligar a nadie a que trabaje ocho horas, es decirle al 
que trabaja y al que utiliza el trabajo: al primero, no pue -
des agotár, no puedes vender tus energías -porque esa es la -
palabra- nor más de ocho horas: en nombre de la humanidad, de 
la raza mexicana, no puedes explotar por más de ocho horas al 
infeliz que cae bajo tus garras.'' (58). 

Couesponde al obrero yucateco HGctor Victoria, 
proponer las Bases Constitucionales de Trabajo, necesarias 
para la legíslaci6n estatal en la materia, como afirma el des 
tacada Constituyente, citado por Trueba Urbina: -

11 
••• ta. d.lpu.tac.i4n de Yuc.a.tttn tamb.iln plte!:i en.U • 

una. .lnicia.tlva. de 11.e&oJr.ma.1¡ al alLtlc.ul.o 13, qu.e
t.lene. mu.cha impo.11.ta.nc..ta., poltqu.e en e.ll.a. 4e pide 
e.L e1:itabte.c..lmltnto de .tlt..lbunate1:i de. 1111.bit1ta.je -
tn ca.da E4ta.do, dejando a l4to6 LlbtAta.d dt le
g.(.4la.1t e.n ma..telL.i.11 de tita.bajo palta. a.plica.Jt polt-
med.lo de e4ol:i tlL.lbu.nate.4 la1:i teyel:i 1Le.4pec.tlva.1¡, 
No 4e. nece4i.ta l:ie.4 ju4.l4con4ul.to palta complLtn • 
delt que dicho¿ .t4.lbu.11a.le.ti ne.ce.4.l.tan ind.l4 pen¡~: 
btemente de. la expedición de ta.le.1:i leye1:i pa.11.a. -
que .f.01:i t11.a.bajado1Le.4 u.té'n pe11.&ec.ta.me.nte 9a11.an
t.lza.do,1; en 41l.4 .11.eta.c..lone.6 con to-4 pa.t11.one.1:i; poh. 

(57) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Oh. Cit. - p. 40. 
(58) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Oh. Cit. - p. 42. 
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c.on.6.lgu.lente ••• a 111.l ju.lc.J..o, ef alLt.Cc.al.o So. 
e.6.t4 .:t!Lunc.o: e4 nec.eóall.J..o que en ll óe 6.ljen 
laó bMeó conó.t.l:tuc..lonalu .60~1Le la.ó que loó Eó 
tadoó de la Conóede11.a.cl.6n llex.laana, de ac.ue.Jr.do:: 
c.on e.t upbútu de ltt btic..la.t.lva p1r.uen.tada polL 
la d.lpu:t.ac..l6n yuc.a:t.e.c.a, tenga .U.be.Jr.tad de. le.gü 
laJt en 111a.te11..la de t.11.ab aj o, e.n u e miómo .6 ent.l :
do. POI!. e.o nó.lgúúrnte. • . ói.11 ha.e.el!. ala.Ji.de de- óe 
de11.al.U.ta., me c.on.6.ldelLo tan óede.1tttli.óta. e.orno e! 
que mc!l. lo Ita.ya. hecho b ab eJt. pM. la. plLenó a de la 
Re.pdbUc.a.; poll. conó.lguien.:te., 11.Mpeto e.amo el -
qu.e. mc!l., ta. óobe1tan.Ca de lo.6 Eótado.6, y polt la.6 
1tazonM que. ante.ri expuhe, 11.i:uot1eó capLtaleb, 
puu.to que el p11.obtema. de.l tJt.a.bajo no e.& .lgua..t
ur toda. .ta. RepftbUca !' ya que loó Ve.pa.lt.tamen.to.6 
de.t Titaba.jo, tenemo.6 la c.onv.lcc..l6n Aegu!La lob -
que m.ll.ltamob en la.6 6.llaó del p11.ole.ta1t.lado, no 
han da.do 11.e.óul.tado po11.que la.4 p11.ote.6ta..6 y la.6 -
demanda.4 de. loi. :0t.11ba.ja.d011..u u. han u:tJi.eUado
contJta la impud.lcl.11 de loó mangonea~oJte.i. de la.
coi.a pábtl.c.a.. Canvenci.do! de. que to! E4tado4, -
en ~a 11.eta.c.lón con e.t pJtobtema obJLeJto necei.l.ta.n 
d.lc:tam.lna.JL en mucho.6 C.tt604 c.on c.Júteltlo d.lve.Mo 
a.l de.t Cen.tJto, debemo4 de.cl.Jt, en e.o n.tJr.a de. lo -
Menta.do pall. et di.puta.do L.lz.a1td.l, que. no nOJ. i.a 
.tl6 6 a.e.e de ninguna mane.Ita. que et Co ngJr.e..60 de tii 
Unión i.ea qu.len tenga la e.xc.lu.s.lva 6ac.ultad de
te.9.l.6ta1r. en ma..teli..llt de. tJta.ba.jo, po1tque apa.11.te -
de !M c.on.t..lde.Jta.cl.one.b econ6'm.lcM que .u. pueden 
aJtgU.lJt e.orno ne.ce.baJt.la!, poli. ta 11.azón 6unda.men.:tat 
de. que debe ILUpe.talt4e ta i.obe.Jr.anla de lo.A Eót!';; 
do11 ••• " 

Von Versen sostiene con entereza: 

"SeJiOJr.U di.pu.tado.6; yo tampoco liOIJ de. .toi. que. - · 
v.lene.n c.on la c.Jtede.ncl.al 6atAa; yo vengo a c.e.n-
4 u.JtaJt el d.lc..tame.11 poli. lo que. .t.le.ne de. mato, y--
vengo a aptaud.i.lf.lo pOlt t.o que t.lene de. bue.no; !J 
vento tamb.U.n a de.ci.Jt a tob óeiiMe.b de la. C'om.l
ll.i.ón que no teman pOlt lo que de.el.a. el t. v.íiolt L1-
cenelado Liza.!Ld.l, que ei.e a.11..ttculo i.e ~ba. a. p!
Jtece.I!. a un "Santo C'll.b:to'' con un r«Jr. de r.ti.to -
l.a.6; yo du e.ada que f.o.6 i.e.F.011.u de ta C'oml.iZ6n 
no tuvle.11.an ei.e miedo, ro11.que ~,¿ ei. pltec.li.o pa
lla ga11.a.11t.lza1L taó Rlbc11.tadei. del pueblo, que -
eóe "Santo <'11..l.Ato'' tenga r-ola..inab lf 31!-30, f bue 
no!" (59) · -

(59) C-f.r, Alberto Trueba lfrbina - Oh. C:it. - p. SO. 
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Un periodista de apellido •1ajarrcz, solicita un 
t!tulo especial en la Constitución, para el Trabajo, señalan_
do el rompimiento de las cadenas a los clamores de la Revol~
ción Francesa y de las Independencias de los pueblos de esta
América nuestra, aun cuando quedaron el latifundio y los e! -
clavos, ligados éstos al latifundismo¡ relata también el in!: 
cio político de la Revolución y las acciones de los obreros,
los humildes y la raza, los indios, los que agrupados se lan-
zaron al triunfo: -

1
' ••• en.tone.u, .6e.ño1te..6 dl.puto.doti, u c.ua1tdo u. -

ha vi6.to que e..6ta Re.voluci6n no e6 una /te.vol~ -
c.i6n poll.tic.a, 61.no una ~e.voluci6n 6oe.lal y una 
ltevoluc.ión 1iocial, 1ie.ño1te..6, c.uyo a.de.tan.to vi~ -
ne., no eop.l~ndo6e. a na.d.le., 6.lno que. v.le.ne. po- -
n.le.ndo ejemplo a. todo et mundo ••• yo no e.6ta/tl:a 
eon601tme c.on que. e.l p1toblema de. lo.6 tito.bajado : 
ltU, .ta.n hondo 1J .tan .ln.te.n.60 y que. de.be. .6e.Jt la.
paltte e.n que. mi:ú 6.lje.mo.6 nue.6.tlta atencA.ón, pa.6a 
Ita a.6l. .6 ola.mente. pidiendo la.6 ocho holta.6 de .t1ti 
bajo, no; elteo que debe 4elt m44 exptlc.i.ta nue!_7 
tita Ca.11..ta Magna 4ob4e e.6te punto, y pltee.liamen
te po1tque. debe. .6e1tlo, debemo4 dedlca1tle. toda -
atención, y 6-i. 4e qu.le1te., no un alttlculo, no 
una a.d.lc.ld n, 4 .lno to do un c.ap.C.tu.to, :to do un t.f
tulo de. .ta Caltta Magna •• • No HñOlte.6, ¿q·u.lln -
no.6 ga1tantiza1t4.que e.l nuevo Congltetio ha.b1t4 de.
e.6ta.1t .lnteg1tado polt 1tevo.tuc.io11alúo4f ¿Quiln 1104 
9a1ta11t.lza.11.4 que et nuevo Conglte.4o, po4 .ta evo.tu 
c.lón na.tuJtat, polt la ma1tcha natu1tal~ el Gob.le~= 
no, como dljo et 4eR01t Jaita, t.le.nda at co1Uie1tva 
.tlv.l4mof ¿Quiln no4 galtan.t.lza, d.lgo, que ue 7 
Con91te.60 Gene1tal ha de exped-i.1t y ha de ob1ta1t de. 
acue1tdo con nut4tlta.6 ide.a.61 No, 4eño~e.6, a ml -
no me .lmpoltta nada de e4o, a ml to que me -lmpolt 
:ta u que .6e. ·den ta.s ga.11..an.Ua.6 .!ud.lcie.ntu a to.6 
:tJtabajadolte4 ••• P1te.c.i.6amente poltque 6on mucho.6-
to.6 punto4 que t.lenen que t1tata1t.6e en ta cue4 -
.tlón ob1te1ta., no que1te.rno4 que todo e.6tl en e.l-alt 
tlculo So., e4 impo.6-lble., e4to lo tenemo4 que= 
ha.celt mi:ú e.xpllcA.to en et texto de la Con6.tltu
c.i6n y ya te6 d.lgo a U4tede.6, .6-i. e4 p1tee.l.60 pe
dl1tte a !4 Com.l.6idn que .&e p~e6ente un p1toyeelo 
en que. .& e complte.nda :todo un :U.tu.to, :toda. u.na ·
pa.11..te. de la Con.6.t.l.tue.l6n, yo e..&:ta.1tl con U4:tede.& 
poltque con e.lto hab1temo.& cu.mpl~do nue6:tlta m~~ -
6.lón de Jtevoluc.ionalúo.6." (60) 

Carlos L. Gracidas, hace una clara exposici6n -
del derP.cho de participación do beneficios de los obreros, 

(60) Cfr. Alberto Trueba llrbina - Ob. Cit. - p. 53, 
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mencionando'desde los sindicatos (" ••. EntendiMos entonces 
cuál era la .Revoluci6n Social; que los oh re ros se agruparan -
para defenderse de la ex:plotaci6n •.. y nos agrupamos al Cons
titucionalisno ... la verdadera enseña de las libertades del-
pueblo trabajador"'), pasando por las <lifer~ntes concepciones
de la justa retribución, hasta pregunatar a la .\sanblca cuál
es el pleno consentiniento origine<lo por una circunstancia de 
igualdad, no por una circunstancia o un estado, por un me<lio
an~ientc que obliga al trabajador a aceptar cualquier cant! -
dad por la competencia misma, mostrándose partidario de que -
al trabajádor, por precepto constitucional, se le otorgue el· 
derecho de obtener una participación en los beneficios del 
que lo explota: 

"La pall:ti.c.i.µac.úfo de loti be.ne&ic..lo& qtt.iMe. de. -
c.lll., & egcfo la. de6i.n.lc..i.6n de un eJ c.ILl.toJt, un CO!!_ 
ven..lo li.bJr.e, e.xpJr.e.s o o .ti!c..i..to, en vútu.d del • 
c.ual, e.l pa.:t11.ono da. a. &u. oblle.Jto o de.pe.ndi.e.11.te., -
ademe!& del ti it.f.a/Uo, crna. pcvi..te. de. to& b ene 6.ic..i.ot. 
&in da.1tle. pa11.t.i.c..ipac.i.ón rn la.& plli.d.lda...s. S.l e& 
.to no e& la j u-6 .tit 11.e.t!Llb uc..lón, tto qu.ie.Jto que. al' 
guien la venga a de.6i.nift aqul, pafta. que. el a11.-~ 
.t.lc.ulo So. no e.ti.ti! lle.no de Jte.gta.me.n.ta.c..iotte.-6, -
ti .lno que. e.n tcu c.ua..t1to .u: ne.a.ti que de.ben e xp1te -
1ia.1tlo, e.amo plte.c.e.p.to c.onli.ti.tuc..lotta.l., debe. que-
da.11. l:tlien:ta.do lo que e.& ju..li:to, a 6.ln de. que. no -
que.de :tan vago c.omo en lct Co11&.t.ltuc..i6n de '57." 
Ati.l, da. el c.onc.e.p.to de ju.Ata 1te.t11..lbuc.i.61t deó-i. -
n.llndota.: ,. E.& a.qué.e.ta e.11 que, &in pellj udi.c.a./f. - e.l 
plte.c..lo de.l pll.oduc.:to, ele.vcfodoto de plte.c..i.o, dé • 
al .t1ta.ba.ja.do11. una. pa.M:e. de. tu u.ti.U.da.de.ti que. -
e.l pa.t11.01to va. obteniendo. • • fJ a .tende.nc.út, & e.fío 
Jr.U, !La. &i.do la de lo.& liúidi.ca.to~ a e.lia. .tendeu7 
c..la. óul la. de. la. Re.volu.c..ió'n. '' (61) -

Posteriormente, Alfonso Cravioto, en la Tribuna· 
Constituyente, pone las ideas que lo convencen y declárase 
partidario de establecer ciertas bases reglamentarias en el -
artículo constitucional y de trasladar a un solo artículo 
''esta cuesti6n obrera", expresando en incendiada alocuci6n: 

" ••• ve.nlmoa aho1ta. a. aoatene.lt en el Cang1teaa 
Con.A.ti.tuyente. ta.& .1te601tma& aoc.la.le& que a.lntet.l 
z6 ••• el ce.leb1te ma.n.lói.eato e.n que H. noa ba.u.t1 
zd con e.l nomb1te de '1te.nova.do1te&'. Eti.ta.a 1te601t~ 
mu lioc..i.a.te.a pueden C.l'ndenaa1t&e a.al: ta tu.cha-
con.tita. et peon.l&mo, o ae.a. la. 1tedenc..lón de io& -
.t.11.a.b a.j a.dofte.6 de. loa campo a; tuc.!ta e.o n.tlta. e.l 
ob1te.1t.i.4mo, o ae.a la 1te.-lvi.nd.lcac.ló'n le.gt.t.lma de· 

(61) Cfr. Alberto Trueba Urhina - Ob. Cit. - p. 62. 



- 39 -

••• loa ob1te1toa, a.i.l de loa .tt1tle.1te.a como de 
liu. 6l!b1ti.c.M tJ ta.i. mútM; tu.e.ha. c.ontJta. el ft!!:- -
c.e.1idúmo, o aea. la. c.1te.a.c.i.ón, 601tmac..lón, de.4a..l!.1t!!_ 
llo y mu.l:tl.pli.c.a.c..i.ón de la pe.qu.eITa pltop.i.e.dad; -
lu.c.fia c.on..ttr.a. el c.a.pL.talúmo monopoUza.do.11. y e.o!.!_ 
.t11.a. el c.a.pi..taUarno aba 011.ven.te y p1tl.v.U.e.g.i.ado ••• 
¿Oué ea la. democ.11.a.c..la? U gob.i.e.11.no del pueblo -
p;Jlt el. pueblo u paJta. e.l pueblo, ae.gún la. óó1tm!:_
La. ja.c.obi.na.; el pueblo, deade lu.e.90, no ea u.na
ma..&a. c.ompa.c..ta., u.n.l601tme, compleja.; el pueblo ea 
u.na ma<1a de 4 vi.ea hu.»'anoa di.vi.di.da. e11 vcuúaa 
e.litó e& <1 o e.la.lea, q u.e pelta .lgu.e.n .i.n.te1t.ea ea an.ta.g~ 
n.lc.oa y cent 1te.lac.i.one.a de e1tv.i.d.la., de odio lJ de 
deap1tec.l.o, en. vez de a.mo4, a.me.1iazando una. c.a..tá..!i 
.t11.06e, p1todu.c.to del e.ata.do a.c..tua.l del e.apl}[.i.tu7 
y de la. ex.c..i..ta.c.J.ótt .ta.mbú!n actual y e~·e4ve& ce!!_· 
.te del a en.t.lm.len..to. La democ.1ta.c..i.a. debe 1.e.11., • 
puea, el gobi.e.4110 del pu.eblo polr. la. ma.yoltla. del 
pueblo y pa.1ta. la rnago4la. del pu.e.ble; pe.11.0 c.omo
en toda.a pa.tr.te.1> de.l rnu.ndo .e.a. ma.qotr.la. de.l pueblo 
e.atd c.on&ti...tu.i..da. polr. .e.a.a cla.~e.a popu.la.1te.a, ~e -
1>u.l:ta qu.e. la. de.mac.1r.a.ci..a. e.1> e.l gob.i.e.11.no de la.-1;~ 
c..i.e.dad poJr. la..6 c.ta.ae.& popu.la.M.& f.J pa1w. be.ne.6:.f. -
ci..o de. l.u. mümi:to cla.aea. El p1tablema del ble.- -
l!e&ta./t de. la.,1> cla.ae.6 ropu.f.a.Jte.a' e6 el p4oblema.
de .6 u.a ó u 61tirnle.1i.to&, de 6 u..6 m.la e.tia.a, e& el pito 
úle.ma. de éa& de.61..c.i.e.nc.).a&, pa.1ta. en61r.en.ta.JUe. coñ 
:tJt.a. el err:puj e 61..vi.o de: la. c.atá.ottr.o 6e económica.';' 
.lnevi..tabte, de loo de.&e.qai..li.btr.i..oo i..ndu.atlti.a.lea, 
de.t eo ra.ntoo o mal del c.a.pi..ta.U&ma. La. a.o pi..Jta.- -
c.i..611 g1ta.nde, le.g.l.ti..ma. de la..& c.la.1.ea popu.la1teó, -
eA Ue.ga.1t a. un ja1tna.l baata.nte. 1temuneJtttdo1r., que 

te.1; gCl.!r.cr.nUc.e. au de.1¡,ec.'10 .lltdúcu..t.i.ble a. v.lvi..lt -
denttto de. todo lo rU.ll, de.1tt1to de. todo to hu.ma
ni..ta.tt.lo, den.tito de todo lo bu.e.no; el p4ablema.-
de.l b.le.ne.ata.lr. de laa c.lMe& papu.la.>¡,e.1., e& e.! -
pttobte.rna. de loh ju11.nale.o du.1tan.te todo el dla. de 
t1ta.bajoa y huálti.mi..entoa, pa.lta. e.la.bo4a.lr. una pe.-
qu.eña. c.a.nti..dad que lea ba.ote a. c.u.bJt.i..4 toda.o au.& 
ne.e.e..6.lda.de& du.1ta.n.te todoa loo dla.a de la. v.lda. y 
pa.1r.a. que .te.e. bMte a. a.!to1t1ta4 c.a.ntidade.6 .6«6-l- -
cie.nte.5 a la. 601trna.c..i.ó1t, a. la. c.on.t.titu.c..i.ón 1J a.t
u.e..te.ni..rn.l.e.n.to de .la. 6a.rni..Ua.. 1!.le.ntlta..6 ea.te pM
ble.ma. no ae 11.e.1.uelva., nQ ae puede pa.ha.Jt a o.t40a 
ptr.cbte.ma..& de b.le.ne.1.ta.tr. ••• el .Ube.1r.a.U&mo no eltlt 
o.t11.a. cc.&a. que e.l da.Jtt~ltt.larno aoc..la.l. Tenla. qu.e -
pltodu.c..ltr.a e. la. e.li.»1.llia.c.lón de .lo.6 dlb.llea ••• " ( 62} 

Ocupa José :fativi<lad ~!acfas el estrado, manifes 
tando sus conclusiones acerca del problema obrero, scfialando-= 

(62) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit. - p. 66 ss. 
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que las leyes han de comprender el trabajo, los accidentes, -
los seguros y todo aquello que tienda a proteger a: 

11 
•• • la.4 c.la.&u t1r..a.ba.jad0Jt.a.4 e.n :toda.4 aqu1.tlta.4 -

.&.ltuac..lone..6 en que no e4.t4n ve11.dade.11.amente. e.n -
1r..e.laci.6n con la cap.ltal, pe.Ir.o que. aóectan de una 
mane.Ir.a d.lJr..ec.ta a 4U b.le.ne..&laJr.. y que. e.& pJr..e.c..i4o, 
e.4 nece.&alr..io a..te.nde.1r... po1r..~ue de o:tJr..a maneJt.a, 
u <U c.l.aH..6 queda.Jr..cfn .6 uj e:ta.& a la m.U e.11.i.a., a. ta. 
du g11.a.e.i.a. y a..t dolM, e.n lo4 mome.11.to.& mM .lmpolt
tan.te.4 de. la e.x.l4te.nc..ia ••• Ve maneJr..a. que. poi!. -
cont1r..a..to de ;tJt.abajo 4e. ent.le.nde.n lo.& e.le.mento.&
-eon.6.tltut.i.vo4 que lo .&on, polr.. una pa.Jt.te, la -
obl.lgac..l6n que una pa.Jr..:te. c.ontJr..~e con otJr..a pa.11.a
cont1r..o.:ta1r.., -0L le. conv.le.ne, p444 algo, o td de ~ 
p11.e.i,:tM un .u.Jt.v.le.lo e.n "6ttvM de· 0Vr.ü1 e.ofr«e:.t:"· ~.;.:
cual 4e comp~omete., mecUa.nte. et pago en et p4e-· 
e.lo conve.n.ldo entlr..e el..lo.6. E4te cóntJr..ato dt tia 
bajo comp1r..e.nde todo¡, to.& .6eJr..vlci.o4 que un hom ::
bite puede p1te..sta..11. a otJt.o y, .t.ln e.mbaltgo, no e6-
e.4te et tita.bajo ob11.e.1to ••• aqul e6t4 c.ompJr.e.ncU.do 
e.t t1r..o.ba.Jo. domé.t.tic.o, qu.e. no u n.lngtEn c.01tt1ut.to 
ob1te.1to. Aqttl e.&td c.omp1te.ndido et titaba.jo de to6 
mlcU.c.06, e.t tita.bajo' de lo4 abogado6, de. lo4 .ln• 
9en.le1to.6, que. tampoco e.t. t1tabajo ob1te11.o, K.i 4i:~ 
han con.t..lde.11.ado en nlngu.n4 pa.11.te. de.t mundo polt
e..t 6oc.i.a.túmo 1114.6 e.x.age1r..a.do, pollque. .bon p~vU! 
glo exctu6.luo de. .t.a4 e.ta.& u a.ltltiu .. 6.ttt.4; ,a.qu.C u 
t4 c.omplte.ncUdo tamb.lln ~t tita.bajo que no e..6 p~o 
duct.lvo, e.l tJtabajo que no tiene. poll. obje~o ttJ.": 
plr..oduc.cA.4n, 1J en.tone.u lta.bla. que. de.&bult y p11.e.
ci.-0a11., habla que i.e.pallal!. de. e..4 a. cla.4 e. de. t1tab a
j o, e.l t1r..a.ba.jo que no t.le.11e. que. Hit objeto de.-
!a. te.y ob1r..e.1ta. ••• Como ven u6te.de6, ta ennu.me.11.a
c.l6n e.4 muy amplia, y todavla no c.onte.n.to con-
hctb e.11. compltett.r:Udo .f.(11; pM.te.4 mif.6 .lmpolr..:tan.tu de. 
uo.4 tJr..abo.jo.&. qu.e un toda.4 dMtlna.d.M a .ta. 
p11.otecc.l6n, :toda.v!a 4e. .te.6 da la óoJtma gene.1tat
po11. .4.l alguna cla.4 e de .lndl.L.6 ..t:Jt.la H ltub.le!La. e.&-

. capado l11.e.ói€~e.4e a la Le.y Ob1Le1La acolLdt a tai"
.idea.& de Ca11.11.anzal, pe.Ir.o aqu..t, como ve.l4, no -
,que.da compll.e.nd.i.do e.t Vr.a.ba.j o de. to.& abogado.1., -
ni e.t .t11.abajo de to6 mlcU.co6, ni et t11.abajo de.
to4 6a.Jtmac.lut.lco4, .U, e.n gene.Ir.al, el t11.abajo -
de la.4 o.tJr..11.4 p!Lo 6uionu de lM c.ta.&u al.ta.&, -
po!Lque l.&ta.4 de.ben 11.egi11.i,e polr.. o.t11.a te.y que 
.tienda a p!Lotege.11. e4a6 cla.4e.4 Jte.gta.me.n.tando 
e.6a.4 p11.oóe6ione..6 con et objeto de 6avo1Lece.11. lo4 
de.11.ec/to4 de. una y o.t11.a cla.4e ••• (Lee de.4pul.4 ttU 
obl..lgac...i.one..& de .t.11.abaja.doll<'t. 11 t'laflr.otro.& I. Corno
ven !44.tede.4, .e.a p1r..o.te..c.ci.6n al. .tJtabajad.OJt u eoni 
ple.ta ••• " (63) -

(63) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit. - p. 75. 
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Continda sefialando el por qué de los conflictos 
obreros y capitalistas; el obrero recibe -como es la parte dé 
bil- una canti<lad insignificante; saca el capitalista su i~ 7 
veni6n y ptigase el interés del capital (muy alto siempre), -
liquida al inventor y además cohra un exce<lente, "el que se -
aplica al capitalista, porque el capitalista, como en la fábu 
la <lel león, dice: esto me toca a título <le que soy el empre:" 
sario, esto me toca a título de que soy el invr:ntor, esto me
toca a título de que no me doblego, porque soy el mlis fuerte
• •• '' As [, las Juntas de Conci linci6n no serán tribunales, por 
que tendrán representantes los trahaj adores, los capitalistas 
de cada una de las ramas de la industria para estudiar las 
cuestiones difíciles de cada una de tales, pugnando porque 
las leyes establezcan los salarios mlniwos de acuerdo a una -
cantidad que satisfaga las condiciones que fijr: la ley, de 
forma tal, que pueda P-Sto sustraerse al imperio del Gobierno, 
de las Juntas mismas, huscándose un término medio para fijar
lo (un operario con una familia media de tres a cuatro perso
nas), mencionando la justa retribución y fijaci6n del salario 
en relaci6n al producto; precio del producto en el mercado; - · 
lo., de dónde serán, Z de salario ~ínino; 2 para el capitalis 
ta; 1 por prima del inventor: 1 por interés de capital • res:" 
tan 4, que pertenecen igualmente al empresario y al trahaja-
dor, fijando las Juntas la compensación, no arbitrariamente,· 
sino justificadamente, desde el momento en que se dan leyes -
sobre este particular. i·!as al ser fluctuantes los precios y
los mercados, variando las estimaciones, han de modificarse -
las compensaciones por medio de las Juntas, "de manera que la 
modificación de salario tiene que procurarse en los conflic -
tos, precisamente conforme a esta base y esto está perfecta -
mente determinado en las obligaciones y en las funciones de -
las Juntas de Conciliaci6n y J\rbi traje". J\s!, sube el precio· 
del producto: (el salario se estipula conforme a la base de -
la re~ribución del trabajador según el precio original} el em 
pres ario obtiene exorbitantes gamancias y los trabajadores so 
licitan mayor salario¡ no se les concede, van a la huelga, -
que el Primer Jefe reconoció "como derecho social econ6mico'', 
pudiendo así obtener sus peticiones el trabajador, debiendo -
las Juntas sancionar los abusos y proteger legítimamente las
huelgas. Explica esto por qué son Juntas de Conciliaci6n y Ar 
bitraje y no T~ibunales: aquf las partes van con su consentí:" 
miento a someterse al árbitro, que, si no resuelve con el as
censo de las partes, podrá entonces la Ley solucionar el coñ
flicto. Alude también a los contratos colectivos, en los qÜe 
ve la ideal unión, la fuerza para exigir, resaltando así los
beneficios <le la sindicalizaci6n (para obreros y empresa). Re 
fiérese también a la industria privada, a la que explota sin:" 
tener el empresario que montar fábricas - a las costureras, -
por ejemplo- con realidad inhumana, mencionando igualmente la 
situación de mujeres y niños que son esquilmados en aras de -
la necesidad y que no reciben ni el injusto salario. Apunta -
sobre lo que contiene en materia de accidentes de trabajo, S.2, 



- 42 -

bre sesuros contra tales y contra enfermedad y vejez, el Pro
yecto del Varón de Cuatro Ciénagas, que no será de aplicaci6n 
inmediata por las circunstancias en que está la Patria. En 
cuanto a la disposición que señala al Congreso como el que d!:_ 
berfi de terminar si podr5n los estados legislar en nateria la 
boral, se muestra acorde con la existencia de hases constitu-=
cionales y con la posibilidad de que los Estados fijen e! ter 
mino de duración de los contratos de trabajo, sin que pasen -
del máximo de un ano, que es lo que la Constitución ha marca
do (tí4). 

Francisco J. :~gica cree -como el Primer Jefe • 
dASPR- que dehen darse al trabajador todas las garantías que 
necesita, mientras que ilanjarrez, en última petición al Presí 
dente del rongrcso Constituyente, propone que seo dndicado e~ 
la ronstituci6n un r.ap!tulo que trate de lo materia lahoral,
cl qne se denominará "ne1 Trabajo", ocurriendo r¡uc bajo la 
Presidencia del Ing. Pastor nouaix, con la participación de -
,Jos6 ~;Dtividad :•acias, .José Inocente Lu~o (f'irector de la 0fi 
cina de Trabajo de la Secretaría de Fomento), ~afael L. de -
los ~íos y otros diputados, reuniélos en el Palacio Episcopal
de la Ciudad ~e Quer~tarc, con la ~ira de satisfacer una nece 
sidad social, se tratan de estnhlccer derechos poro anparar ~ 
al grcr:io más numeroso de nnestra ::ación que era explotado 
desde la Conq11ista y que no tuvo más opci6n que la de las ar
mas parn poner renedio con rie<lidas justicieras a la situacion, 
o a humillarse mis. por los siglos de los siglos, hasta el 
aniquilamiento. Rouaix indica que ''intuitivamente pensaron 
que iban a construir a la cristalizaci6n de los principios so 
ciales de la r.evolución !'exicana" (1\5). 

Así, la "Exposición de '.!otivos'' que se encarg~
ra tle redactar l!ac!as, dice: 

"Cl!.e.e.mo6 pO!t demd:Q enc.a.l!.ec.e11. a. la. 6 a.b.i.du.Jt.la. de.
e.,ste CoagJte-00 Co11J.t-l.tu.ye11.te.,la. a.tta. bnpa1tta.nc.la. 
de p.f.an..t<V1. en. 1iue?..&.tJta. .tegüla.c.i.611 loJ p1tablemM 
n.eta.c.i.ana.do.~ c.011 e.l c.a11.t11.o..to de .tita.he.jo, toda. -
vez que u.na. de. la.ó a.&p..l'1.a.c.lone.!> n1,{ó te.g.Ctú:M -
de la. r:e.volu.c..ló'n c.onó.t.i..tu.c.i.onal-C~.ta. Ita ~ic:o la.
de. da.11. óa..tü 6a.ec..ldn. c.itmpl.lda a RM Mgen.tc~. ne.
c.e.-0.i.da.de..~ de. ia..6 ct'..:tóe.J .:tJr.a.ba.jado.'!.aó de.t pcU:1.-;-
6.i.ja11do con p!Lec..ló.i.ón la.ó dc.1tec.ho ~ que le.ó e.o -
l!.l!.l!.h/.10ltde1t !?.11 óUó 11.e.lac..ionc.J c.011.tl!.a.c..tua.le-O COl1-
e..I'. c.a.p.i..ta..e.. •• de6.liúe.1ido CXctc.ta.1;H!.n.te la na..tu..t:.a.
leza. del c.on..tl!.a..to de .t11.a.ba.jo, pan.a. ma.n.tene.11. e.l
e.qu..llA.bJúa de.1.eado ett fo¿, 1te.la.c.lo11eJ ju.Jú.d.lc.a..&
dr! . .t11.a.ba.ja.doltM !I pa..t.'!.oHeJ ••• [rt COI!& e.C.ll!llC.la -

(64) r.fr. A1herto Trueba llrbina - Oh. íit. - p. l\L 
(65) Cfr. Alberto Trucha Urbina - tib. Cit. - ¡r. SH. 



- 43 -

.•• u. .lnc.uu.:Uonable el de1t.e.c.ho del E4ta.do a. 
.ln.te.Jtve.n.llr. e.amo ¡ju.e.Jt.za 11.e.gulado11.a. e.ti e.l 6unc.io
nam.le.1ito del. :t11.abajo del homb11.e., c.uando u obj~ 
to de. c.on.tl!.a.to, 01!.a. 6.ljando !a du1ta.c..ióll que de
be .tenelt e.orno Um.l.te., olt.a. H.fialifndo.C.e la Jt.e:t:1t.Z
b ue-l61t m.ln.ima. que. Ita de c.oM.eb po 11de.l!.le, tanto -
pa.lta que en et eje.Jr.dc..lo del de.11.ec.lio de. c.on:tl!.~
talt. no 4 e e.x.c.eda. e.o n pel!.j uJ.uo de. 4 u. .salud y -
a.gota.mJ.e.n.to de .su.s e11e.1Lg.la..s, ei, .:Uputando u.na 
j 011..na.da. 4 u.pe.Jti.olt a. la. de.b.lda, como pctlt.a. q u.e. tam 
poc.o -0e vea. obl.l9a.do poi!. la. w~-0el!..ia a. ac.epta.Jt. 7 
un jo1tna.l exiguo que no -O ea bai,.ta.nte a. .s a..:U.s óa.
c.elt -O u.-0 ne.c.e.4idadu no1Lmale4 tf ta.s de. 4 u óa.m.l-
Ua., &bt pa.l!.Lt.11. m.len:te.4 e11 que .f.oli be.ne.6.lc..loli-de 
.f.a. p1todu.c.c.l6n l!.eal.lzctda c.ott .i,u u 6ae.Jtzo mate- -
Jti.a.l pe.ll.ll1ite.n, en la ge.ne.1r.a.U.da.d de. loli nego7 -
el.o&, ha.e.el!. u.na. 1te.mu1u?.11.i:tc..ló11 l.lbuat y ju.1.:ta a.
lo6 tJr.aba.jadoJte..&. En loé cU.U..mo.ti ti.empo.s .&e lia.
e.volu.c,lonado notable.mente el c.ont11.a.to de t11.a.ba
jo ••• coni..lduado h1.ui.t.a Ita.e.e. roe.o.ti d.Ca.4 como -
u.na. de la.ti moda.l.lda.de..ti del c.ont1ta.to de a1t11.e.nda
ml.e.nto, en e.l que .tie e.n.tend.Ca. poli. e.o.tia. e.l tJr.a.oa. 
jo huma.no... -

Rec.onoc.e.1t., pu.e.ti, el de1t.e.cl10 de .lgua.lda.d entl!.e. -
el qu.e. da y el que. 11.ec.lbe e.l .tJt.a&ajo, e.ti una. ne 
c..e.l.i.da.d de la. ju.-6.:Uc..la. y .i,e .impone no 1Jólo e.l ::
a.6e.gu11.amJ.e.nto de. la& c.ondlc . .lane-0 lwmana.s del 
.tJta.baj o, c.01110 la.ti de .& a.l.ubl!..i.da.d e.n lo.ti lo e.a.le.ti , 
pJte41U1.va.c..lón m01ta.l, de..tic.1u1110 lte.bdomeda11..lo, .&a.la 
ltio ju.4to y ga1ta.nt.ca. pa.1!.a. !01. Jr.ú. . .6go.& que. a.me.ita 
e.en a.l oblr.eJto en et e.j eJte-lc..la de & u empleo, ;,,¿--.: 
no el óomett.ta.Jr. la. exü.tenc..li:t de et.ta.ble.c..lm.le.nl'o6 
de. be.neó..Cc.rnc.i.a. e úu.:U.tuc..lone.& de plLe.v.i.61.ón .&o 
c...la.l. -

Sabido e-0 c61110 ..se a.'ue.g .!'.aban tai, de.& a.veni.1rntii:U 
4 u.11.gi.dM c.ntJte. lo..s pcctJtonu y lo6 .t11.a.ba.ja.d011.e.ti -
del paú: .ti e .lmpo n.l'.a. en todo e.a.ti o ta. omn.C1110 da. -
voluntad de. loli c.a.pita.l.l.stali, pe~ e.f .lnc.ond..C- -
c..lona.l a.poyo que. le.l> bl!..inda.ba. el rodc.r. Púút.lco. 
Hoy e.& p1tec.üo le.güla11. <1ob1t.e. e.Ao. ma.te11.ú1 y e.al. 
da.11. de que la le.y .tiea. obt.e.11.va.da ••• La. c.anc.ll.la.= 
c.lón 1J el aJtb..l.t/f.Cl.jc. &a . .:Ub t,r:.ce11 mejoJt que la. iñ
.te.11.11e.nc.l.6n jud.lc.útl e.1.i:ta. 1u·c.e4l.dad, dl!.1.ide. todo1i 
i.0-0 pwtto& de vi.ata. que. &e ~0111.ild~~e e&ta pito -
bte.ma., La óa.c.utta.d de .uoc.iaMc. 9: ":¿t 11.e.c.otwc.Idct 
como un de.11.ec.ho natulf.a.l del ltomb4e, •. uno de 
lo.ti me. :U 'ó e ói.ca.ce.1.i µalf.a. ob.te.ne.A í?.! mej 011.a.m.le:.11-
.to a.pe..tecl.bi.e. pOll. to1.i .tJta.baja.dOJte~ cuando t.o.s-
patltono-h no a.ccerfen a. 4u<I de.t11a.11da.1, e-O el: rle -
ce1.ia.1t 1>.1: e.l. .tlla.bájr: c.of.ectJ..vanie;t.C·: Urne..t'.q-cl, t, · 
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•• • todo.& to.& pa..úe.s c.i.v.U .. lza.do.& Jtec.onoc.en e.&.te.
de.11.eclto a. tol. a.J!i a.!a11..la.do 4 e.u.ando lo ej e.1tc.i.:ta.n -
.&.in v.lo.f.enci.a. ••• 

c.& pelta.mo.& q u.e la. .llt.1.4 .t11.a.c..i6n. de e.& .ta. 11o110.lt.a.ble. -
;l,s amble a reJt je.e.e.lo na.Jtá: rra.gü .t.11.a.lme1i:te et P''tO u e.E_ 
to !/ c.011l..ig11ct1tc! a..t-l!1adm,:e1t.te en la. Co11.&.tLtu.c..i611 
Pol.C.t.lc.a. de. la. re.pc.füUc.a la.& ba..6 e~ pMct .f.,t le -
güla.c..ltfo de.i. :t11.a.ba.jo, que :,a. de. .11.e.lv.indúa.Jr..- -
lo.& de11.ec.hol. del p11.ole.taJtJ..ado y Me.gu.Jta..t el pa:'.!:_ 
ve1t.l1t. de. 1uc.c.6.t11.a Pa..tlti.a..'' (661 

El Proyecto presentado por la Co~isi6n de ~ofo~ 
mas (formnda por Esteban Il. Calderón, Silvestre riorador, ri~
torio G6ngora, Alborto Terrones, Pionicio :avala, JPsds de la 
Torre, Carlos L. Graci<las, Rafael "!artínez Escobar y i\ntonio
GutiérrP.z, a r.uís de José ::ativiclad ~'ad as), fué T"Odificado 
sustancialmente por la Comisi6n tle Constituci6n que e~iti6 un 
dicta~en re<lacta<lo por el General Francisco J. ~~gica, que 
facultaba a los Estados a legislar en r.iatcria de tra~ajo, 
sienpre que fuere en concordancia con las bases constitucion~ 
les, al igual que daha participación a los trabajadores en las 
utilidades de las er.ipresas y r.tarcaba el Derecho de Huelga co
mo expresión obrera para equilibrar los factores de la· prodüc 
ci6n. También, el dictamen de referencia, asentaba la prohibí 
ci6n del contrato de préstamo entre obrero y patrón, y el an:
ticipo de más de un mes <le salario, señalándose extinguidas-
las deudas por razón de trabajo, a la fecha de expedici6n de
la Constitución. (67) 

•~ncionaremos algunas de las diferencias y simi 
litudes entre el precepto aprobado en la sesión del Z3 de ene 
ro de l!Jl 7 y el que nos rige, amhos bajo el rubro ''Del Traba:· 
jo y la Previsión Social." 

Nóta..6e dihell.epaneJ..a..6 en et p~11.a.91ta60 J..n.tll.oduetJ.. 
vo, pol!.que et a.e.tu.al ya. no·4e.ñata. a la.4 te.gihla..tutr.iu, de lo4 :
E.sta.do6 c.omo obUg a.da.& pa.tr.a. tegü. ta.11. en mc:.te.tr..ia de .tMtli aj o; 6 o 
ól!.e e.l pa.Jr...t..i.c.uta.11., ha!Le.mo.s 11.e. 6 e11.enc.i.a. má.& a.del ante.. Po 1t lo de. -
mtts, la. .segunda. pa.11..te de..f. pd1t1taóo de. J..nt1t.odu.c.eJ..6n 011.J..glnat, :
¡,e. e.neu.e.ntJr..a. e.amo .l11.lc.i.o de.l Apa1r..ta.do "A", que .t11.a..ta. de. .todo
c.on:t1ta . .to de .t11.a.bajo, 1Le.6elt.i.do tt aqu.e.U.06 que no e.neua.dJr..a.n co
mo t1r.a.baja.do1r.u de l..01> l'ode1te.1> de. la. Uni6n, lo4 Gobú1ttío1> d"i.
V.l.st!U..to y de. lol. Te.1r.Jti..to1t.~ol. Fede.1r.a..f.e¡,, que. ¡,e. e.11.cue.nt1r.an en 
el Apa.Jt.tado '' B •·. 

La.4 óJLa.eei.one.4 1 (j Oll.nada. m~x.lma. de. o cho holl.M) , 
11 (jOJtnada noc..tu1tna de. 4le.te. ltoJr..a.6 y y:¡Jr.olti.b.lc..lonM a me.nolle.4 
di>.. !6 a.iiol> y mu.je.11.e.1.,de. t1r.abctjo noc..ttt11.no J..ndu.&.tlt.i.al !J en e.o -
me.ILei.M ,de6pu.é.4 de. la..6 10 de. la. 11ocltel, p1te,\e.11.ta.1t d.lóe.Jte.n:- -
c.i.a.s de. /t.cida.c.ci.6n, p11.uen.ta.ndo la. I 11, ct.l 1tu·í1t..iea.1t qu.e. 1.01> ma 

(66) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit. - p. 89. 
(67) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit. - p. 96. 
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yOl!.e4 de J 2 y me.non.e.& de 16 aiíoa, .tendJr.dn jo Ji.nada. máx.lrna de. -
aela hoJr.aa, no alendo objeto de cont11.a.to el t11.a.bajo de. meno -
11.ea de. 12 a.i'íoa, e1i .tanto que. la. ac:taa..t 6Jtacc.ló11 ú1fio11.ma la.
pJr.oft.llJ.i.c.lón de me11011.ea de e.a.ton.e.e !' ta joJt.tHtda. máxima pa.11.a. 
.toa de 14 a 16, Hú ftolr.a.6. La.a 6Jr.ac.c.lo1te.o IV !deac.a.Mo fte.b
domeda.11.lo 1 lj ti (e.o 11.a.ldel!.ac..i.o ne.6 palta la. 111a..tetcnúla.d) 110 pll.ea en 
tan d.la c.Jtepanc..i.a.6, en .tanto que ta. !11 a.c..tu.a.t !f la. de ta C'om.l::
.&ió11 vaJtla.n enon.mernente. [n tanto .ea. ac.tua..e. c.Ca..6.lóic.a to.6 aa
ta.11.i.o.6 mln.ln1oa { gene11.a.lea o pilo 6ea.l.ona.lea, Hgtl'.n 11.I..j a.n en uña 
o vall..la..6 zonaa económ.ica.a o .ti e apliquen e11 11.amaa de.te.JLJ11.i.nada..6 
de. ta. induat11..la., p11.06e..6.lón, 06.lc.lo o t11.a.ha.jo eapec..la.tl, de -
bündo ae.tt au.6.lc..le.n.tea a a a.U.a 6ace11. •H!.cea.lda.du na11.111a.le.a de -
u.n Jeóe de óarn.lUa (11e.c.e.1.i.ldade.a 111a.te.11..út.f.M, &oc.la.te.a !1 c.u.t:tu-
11.alu I y pltll.a p1tovee.11. a ta. educ.ac..i.dn obti.gatoll.la de toa l1i.jo1> 
debiendo .lgua.eme11te tot. :t11.a.b<tja.do1Lea de.e campo :tene.Jt u.11 -0a..ea-
11.i.o m.Cni.mo a.de.c.ua.do, 611 t!ndo.6 e lo.6 a ala.11.i.o-0 m.Cn.i.mo.6 pOlt ComZ
t.i.one.6 f.'eglomt.te.1> {.ln.tegMdM po.it 1tep11.e..&eii.tantea de tllabajaaE_ 
llel>, pa..t1Lone1> y Goble1tnol ~i.endo apll.obadot. poi!. una Comla.i.ón -
Uac..lona.t .i.gua.!111e11:te. l1i:teg11.ada. La F11.ac.c.ló11 VI qu.'1. pite.Hit.ta .Ca 
Cotn.la.l6'11 Hii ala. que .H.11.á ói.J a.do et a a.la.Jr.io en a.tenc.ión a taa -
c.ondic.úme.<!> de c.ada. ñ.egi.ón u et i.M nec.et..i.dade.6 ttoJtmalea def. -
ob11.e1to, c.on6i.de.Mdo como jef¡e de óa.tr.i.Ua., i.ndú.a.ndo ta 61ta.c. -
c..i.6tt IX que ta. 6i.ja.c.Mn det l>a.f.all..i.o H ha.1tt! a. :tJr.av~a de coiñi.
-0 .lo ne.t. mttn.lc.lpalet.. t.. ub Md.lnr:tdaa a. ta. Junta. C en.t!La.l de e o nc..l.--
Uac..l6 n ele cada Ea :ta.do. -

La 611.a.c.ci.6'11 V1 de. .ea. Comúlón, toe.a e.e pu.n.to de. 
.Ca pa11..tlc..lpa.c..i.ó11 de u:tll.i.dadea, que Hl!.4 ó.li a.da. pOIL ta.a c.om.(.-
1>.lone-0 mtut.lc..lpa.Ce.a <!>ub01td.i.11a.da.& a ta. Junta Ea.ta.tal de Conc..C
t.lac..lón, en tan.to que ta. F1tac.c..lón l X a.e.tu.al del 123, die.e que. 
ta pa1t.t.lc..lpa.c.ló1t -Oe.Jti:f ltegu.lada poi!. u.na. Comla.ló11 Na.c..lonal que
c.011 lteplieHntaci.one.a de. lo.6 :t1taba.jad01t.e~, de. tot.. pa.t1tono.a y -
del Goúi.elt.no, .i.rive.aUga.Jtlfn ta..~ cond.ic..lone..6 ge.11e11.ale..6 de la 
e.c.onomLa nac.i.011al, tomando en conalde11.a.c..l611 La ne.ce..6.ldad de -
óomen.ta11. e.e. de.u.11.11.oUo útdu<!i .t11.1a.t de.l paL.6, el i.nte.Jtla 11.az.011.a. 
ble que debe pe11.ci.bi.11. el cap.i.:ta.e., ta 11.e.i.nve.Jtt..i.ón de. c.a.pl.ta.ter, 
pudle.ndo Jte.vüa.11.ae. el pOILc.e.nta.je. Q.(ja.do ¡,.f. ..l.nve..6t.lgac..lonea ea 
.tudi.oa 1iuevo.6 to.& ju.i.t.i.6.(.c.an. 1'od!Lt1. ta Ley exc.ep.tua.IL a. la.6 -: 
útc!u6 :t1r.b1.6 ttuevc..6 en 1tt'ime.11.o ·.e..t.n1.lta.do de a.lio.6, y a. a.queltM 
que. pO!t .au na.:ttt!tale.za. lo juati.6.lque.n. E.f. mo1i.to de ut.lt.i.da.dei.-
4 e ó.lja.Jt..d. .toma.11.do en e.u.en.ta. la ba..óe. g11.a.va.bte, de ac.u.e.11.do a la. 
Ley del 1mpue.6.to aobn.e. la. ren.ta., pud.le.ndo obje.ta.1r.ta. en cua.e.-
qu.i.e11. momento lo.6 :t11.a.ba.j a.do/Le&, a.;1.te la Se c11.e.ta1t.Ca. de H a.c.ú.11.
da., .6.lgu.i.endo · el pJtoce.di.111.le.nto le.gal. .'la..~ no lmpUc.a ea pa.11.ti. 
ci.pa.c..i.611 de u..ti.Udade.J la. áac.uUa.d de. út.te1tve11.ll!. en .fo. d.i.11..ec.-= 
c.ló11 o a.dmúi.la.t11.ac..l6n de la. empll.C.6 a. L a..ó 611.ac.c.lo ne.S V11 (a
:tll.aba.j o igual .6a.tall..lo .lguat), !'11 [ex.cepcló1t del .aa.CM.lo ra1ta 
embtt11.go mLnlmo en tna:te.11.la de emba1r.g e, c.omre.n.óac.lón o de.J cuen
to; X !obli.ga.:toJr.le.da.d de. pago de aala.1t.lo en mo11e.dct de c.uuo-
legat; X1 IU.111.l.ta.c.lo11ea de ltoJr.a.6 e.x.tJta01td.l11a.1tú1..a a .t11.ea hol!.M 
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d.i.a.Jr...ia.& 4.ln pode!J.. 4e.Jr.. tJr..e4 vece4 c.on&ec.ut.lva.4, pJr..ohibilndo4e
:tat .t.Jta.ba.jo ext1J..a.01J..d.l1iMio a meno/J..U de 16 aJ!o& !J a. l.a! mu.je· 
Jte41; xrr lobUgación de. p1J..opo11.c.ionaJ1. ltabitac.ione.6 a. lo4 -
oú11.e1to& l; XIII lp1t.oh.lbicidn ele e.xpendelt be.bidu emb1t.la.9ante4-
!f c.a.4 M de. j ue.9 o de. a.za.Ir. en lo& c.e.n.t!J..04 de tlt.a.ba.j o 1 , plte.4</.n -
tan la m.l4ma. Jr..e.da.cc..i.6n .lnc.lu.1;.lve., en a.mba.& veMi.onu. -

La.4 fi1ta.ccione6 XIV !acc..ldente.4 p1t.06e!iona.le.& y
e,16e.11.me.da.du p1t06e!.lo11a.le4 en 11.e.lac..lón con la. 1t.e.&poM1.tbi..t.idad 
pa.tl!.onall; XV (me.di.da.& obUga.tOJt.lct& de· lt.ig.le.ne. ¡¡ plt.e.ve.nc.lón -
de a.c.c..lde.nte.4 de tJrn.ba.jol; XVI (due.c.ho4 de a.1>oc..la.c..l.6n p1t11.a. -
:tl!.a.ba.ja.do11.e.1; IJ ob1t.e.Jto6) y XVIII (1teconoc1.m.le.n.to de ltu.e.tga& y
pttll.o&) -a.u.nqu.e u de 1io.ta1t.H. la. a.d.lc..lón que. mu.e&.tlr.a la. 61!.a.c. -
c..lán de. la. Cornúi.ón, que d.i.ce: " ••• y .f.o,¿ pttllo& camplle.nd.i.do&
eii la.4 dü po<.ic.i.o ne.4 de. u :ta 611.a.c.c..i.ón, poli. u.11. a.4.lm.lla.dot. 4.f.-
E ]~11..c..Uo ~Ja.c.lona.l" - .601t 4.lmü'.tvtu. En f.o .toc.1tnte. a. la. ó.1tac.
c.,l611 XV1T 1 { .H?.ña.tam.len.to de .ea Uc.i.:tu.d y de. la. .U..lc.i.tu.d de. -
lM lwe.l9a..&) eMeiitt la. de la. Com.l.4l6n un a.911.e.ga.do 11.eóe.11.en.te. a 
que lo4 ob11.e1J..o& de lo4 E&.ta.ble.c..lm.len:to.6 Fa.b11..U.u /.!i.U.ta.11.e..& de.! 
Oob.ie.llno no e4.tán c.omp1Le.11d.ldo6 pOlt 4 e.ti. at..ltn.l.f.a.do.6 a.l Ej d.1tc..lto 
Na.c...io11a.t; 1te&pec:to a. la. XIX (pa.11.0~. Uc..l.tot. p.1tevúi: a.p.1to&a.c..l6n 
de. la. ]un.tal • XX ( c.ompe.tettc..la. de tu Ju.nta..6 e.n mtt.te.11..la. de c.on 
f;U.c.t.o.6 .ta.bOJta.le.s t ir XXI (1t.c.&po11t.ab.lUda.d en que. oc.MM. el pa 
.t1i.61t que de..lflche. ta. c.ompete.11e..i.11. Mbi..t1ta.l. o no .6e. t.uje.;t;e al -:: 
.ta.u.do) <:. 6to pode.mol> a.no.ta.lt que. e.11 vez de. de.e.lit. "Junta. de. Con
c..U .. (.ac,i.611 IJ A1t.b.l.t1r.a.je, a.6.len.tan "CoMejo de. Couc.i.Ua.c..i6n y i\11. 
bit:.lt.ltje.", la.-0 pe.11..te.neci.e.n.te.1> a. la..6 ap1tob11da.1; pOJt. la Comll.i.61i-= 
de Con&.t.i..tuc..i.611. La. 6Jta.c.c..l6n XXlT ac.tuttl d.l.6.l.Me 4 la. a.pll.oba. 
da poi!. la Com.U..ló11, e.11 :que e4 md:.6 p1t.e.vi4Ma., al e.6ta.blec.e.Jt -:-. 
que. la. le.y 6.l]a1t.d. .tamblltt lot. c.a.t.M en que. &e.a. e.x.lm.ldo e.l pa.
.tJr..ó n, me. d.la.11.t e ta. e.o .tr./J..e..6 pon di. e.11.te. i.1ide.11mí.za.c..l6 n, de. c.umpl.lJr. - -
el e.on.t1t.o..to, c.o<:.a c.omp11.e,tA.lble., cu.ando u . .tita.ta de. domé&tic.o& 
-poll e.j e.mplo- e.n que polt. 11.a:ó11 1ia..tu1tat, !.a. po4.lb..(.Uda.d de. 
fi1t.ú.c..lón e.11.tl!.e tiu pa11..tu e.A 1na!f011.. P.e.4 pee.to a la. mU!J..i.c.a. de.
la.& lit de.mn.lz a.c.i.o 11e1> po.tr. de.!. ¡o..ldo .l.1t j U4 ti. 6lc.a.do !J a. ta. o pci6 n -
de..t tM.ba.ja.do1t., e&.ta.b.f.ecen amba..& óJta.ccione..6 lo mümo. 

La 6Jta.c.c.i.6n XXIII me.ne.lona la pl!..l01t...lda.d del c.11.é 
d.L:to ob1t.e.1t.o po!r. &a.la.1!..lo4 o &ueldot. deve.11ga.do4 en el últ.lmo :: 
a.ño 1t.e.Ape.c:to a. c.uale.4qu..i.e!f.o. ot1t.o& e.n c.a..60 de. c.onC.«JtAo o qu..le.
b1ta.; la. 6iiac.c..i.ón XXIV me.11c..lo1ut la. 11.uponAa.b.lUda.d uc.lu.&.i.va.-
y la. Um.<.ta.ción le.9a.l de. la. d~~u.da a.l impOlt..te. d1~ u.n me.6 de 
Au.e.ldo, del ,t11.a.ba.jad0Jt, a. 6avM de. -Ou..6 pa..tJLonu, 4.llt qite pue
da. ex..i.giM e a. 4 ul> óamilia.Jr.M, u.1lt1la.n.do la. 61t.a.c.c..ló11 XXV la. --
91tatu.l.t.i.da.d de. tu bol4a.4 de .t11.abajo o agenc.ia.4 de coloc.a.c.io
ne.4, pa.1t.a et t1t.a.bajado1r. 1 &e.ñalando la 61ta.c.c..l6n XXVI ta ob.t.iga 
c..i.ón de. le.g4l.i.za11. loó c.on.t11.a.:to.5 de .t.tr.a.ba.jo que. .impUqutn a. u.ñ 
mexlc.a.110 .sa.UJr.. t1l u.t11.a.nje.11.o, obU.gi!ndou dude. tu.ego el pa. • 
.tJr.611 1 11 má.6 de 4tú debe.Jr..U no1t.ma.!t.&, a. .5u.611.a.ga11. lo.6 gM.toA-de. 
1r.e.pa.t11.i.a.ción. Toda.4 la...6 61ta.c.cione1> Ae.ñatad11.; t.on e.n~e.1r.ame.nte.
lguale.1; en lo4 c.a.lt.ta.bone4 que. c.ompaJtctm04. La. &1r.ac.eión XXVlI
de.l a.1t.tlculo l23 p!r.e4enta.do polr. la. Comi4idn 4tñt1la la.4 co11di
c..i.011e4 que. 4e.!f.d:n nulu y que. no ob.Uga.dn a. lo4 c.an.t1r.a.ta.ntei"
a.unque. apa.Jte.zca.n en el eont1r.a.to, como 40n e! que. 4e e.t.tipu.l.e-
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una. jo1r.na.da. .inhumanit, &egún la .Cndole del t11.a.ba.jo, a.l .lgu.al. -
que la. que f¡.ije un ha.laJr...lo no 1r..emune.1ta.do1t a. jtti.ci.o de loi. Con 
.t.ejo.s de. Co1ic.i.lútc.Un y A1tb.i.tll.ajc., e.amo lo &eJr.án la.-0 que u.tI 
pu.í'.e.11 un plazo ma.~1011. de una. .H!tncrna. pa.11.a pe.1tc..ibi.11. e.f j 01t11.a.l !J· 
l.'.a..6 que 6e.ffa.len e.l pa.go en áonda&, c.a.6é&, .tabe.Jr.1Ht&, c.a.nt.lnu, 
.t.lenda.-0 o luga.Jte.li de Jte.c.Ji.eo, &iemp11.e. que. &e .ttrnt:.e. de pe.Jt&ana.& 
que no labo:1.t>.11 l'.lt .tale& .&.i.tio<i, IJ lie .te.nd1tán e.amo nula.& aqtL!_
.C..C.a..t. que e.11c..ie.Ji.1Le1t la. ah.Ugac.i61t de adqu.Ur..i..Jr. a1t.t.CC.u.to.6 de. C.O!!, 
.su.nw en liendM o luga..IL~ . .6 de.te.1tmú1adot:., o a.que.ll114 que. pe1W1!:_
.tan Jt.e.te.ne.Jt t>.l óalan.lo e.n c.onc.t>.p.to de. multa, o que. e.xplte.ae.n -
1tenunc.la del ob.1te.11.o 4 Lnde.mnlza.c.lone.& poh.. a.c.c..ide.n.te. o en6e.Jt.me. 
dad pltof¡e&.lona.l, pan Lnc.umpllm.lento de c.on.t1ta..tu o poi!. de.&pe-= 
d.tMe.f.c., de. la müma 601!.ma. que J..e. .to óeltán aquee.lcu. que c.oM· 
U . .tut¡a.n 1te.1tuac..la a a.lg útt deJtec.lio c.011.&a.g1ta.da a. ~a.volt del .t1ta.Iia. 
ja.dah. en la.e. le.ye& que. .Ce p11.o.te.ge.11. La. 6Jtac.c..l6n XXVII del a::,.-= 
.tlc.u.to 1 t3 ac..tu.al., eh e.:rnc:tame.~t.te .igual, a e.xc.e.pc.i.ón de deC.4..11.. 
Junta. de Co11c..lllac..ló1i e.11 vez d€. ra1u.e.jo de Conc.i.lJ..a.c..lón. Re-0-
pe.c..to a la 511.a.c.c..lán XX !11 I1 lúta.Ue.nabi..Udad del pa..tJt.lma ni.o I a 
m.il.i.M. e úiemba.11.ga.biUdadY .611 .tll.an-t..imüJ..ón f1e.tt.ed.l.ta.ua.), a.m -= 
bo-t. doc.umen.to4 r1Ji.'1.&€n.tan.tie. un.i.fio1tmu. E.6 en la 64ac.c..lón XXIX 
c.11.a.ndo .ta C'omü..lón H.ñala que loJ.> &e.gull.a.6 popu.la.Jte.& .&eh.d:n C.O!.:_ 
Ji.de.Ji.a.da& c.qmo de. u..t.LUda.rl aoc.i.a.e., abó e.1tvanda que .&e debe1t.tf11-
ríome11.:ta.1r. la.-0 Oltganüa.c..lo¡¡e.-0 de. .Cttdale. .tie.meja.n.te 1 e.a.ja..& de. he· 
gu!t.oli de. vi.da., úiva.Ude.z., c.e.hant.la., e.te..), en .tan.to qu.e la -. 
que c.oJtlte.6 pon de. a la a.e.tu.al pe.11.-0 pec.t.lva. .6 e.ña..fo e.amo de utit.l
da.d pú!i.Uc.a. la. ex.pe.d.ic..lón de ta Le.11 de Sc.911.11.a Soc..la.l, que c.om 
p1te1tde. .6 e.g u/f.0.6 de. .lnva.l.lde z., vida., e.e& a.c..ió 11 .ln valun..ta.Jt.la. del-=
tlta.ba.j o, e.n6e.1tme.da.deb, a.c.c..lde.11.te.t. y "o:tJto,s c.011 6.lne.6 ttnálE_ -
go.&". En lo .toe.ante. a. la. f¡1!.a.c.c..l611 XXX, ambo& 11..ole..6 6 e.íia.la.1t -
e.ama de u.tlUda.d .& o c.lal aque..Ua..~ c.oo pe.1ta..tlvab qui~ .t.le.11da.11 a • 
c.011bt1tu.l1t c.a.scw pa!f.a. lo.& t1taba.jado1r.u que adqu.le.11.a.tt e.ato& en
plazo& de.:te.!r.mlna.doJ. E1t tan.to la. n!f.ac.c..l61t XXXI ttc..tua.l 1:te.ii'.a.la
que. ta. apl.lc.a.c.i.61t de la& le.tje-!J de! .t1t.a.ba.j o c.OJt!f.e.6 pon de. ce. i'.a.&
a.u:to'Jt.ldadc..& de. lo.& f.6 .tado-0, e.n .&u..& 11.e&pe.et.lva..& ju..tr:.l&d.lc.c.io1te..& 
1:t c. .&e.iiala ta exc.!U4.Lvi.da.d de. la c.omre..te11c.út 6e.deJta.l paJr.a. de. • 
.te.!1.mi.na.do& Mtrn.to& en 1t.ela.c..l6n c.011 de..t11 . .1tm.i.ltada.& .i.ndu.&.tJL.lM 7 -
la. Cam.i4i.61t ex.11.i:de. un a1t.t.i:c.ulo .t1t.a11.&Lto1r..i.o que. extingue. de.6-f.-
111..tlvamen.te la.1> de.uda-0 que. polt. Jta.zón de .tJta.ba.jo fta.yaa c.011.t!f.i.l'. 
do f.o.& t11.a.baja.do11.e..e. lta.1>.ta. la 6e.c.ha. de. e.&.ta. Co11.s.U..tu.c.i.ó1t, c.011=
toi. pat1r.01to4 a 4«4 ú1.te..11.111e.d.laJt.lo1:t. 

Anotados los puntos disifililes entre el original 
y el actual artículo 123 es preciso señalar que" ... la gran -
diosidad del dcr0cho mexicano de 1 trabaj a<lor radica precisa -
mente en que protege por igual a todos los que prestan un ser 
vicio a otro o vivan de su trabajo; consigna derechos socia :; 
les para la reivindicaci6n de la clase trahaj adora, que al- -
ser ejercidos por ésta, no sólo transformarán ).as estructuras 
económicas socializando los bienes de la producción, sino in-
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pondrán las bases para hacer extensiva la seguridad social a
todos los hombres." (6R) 

Afirma el :!aestro Trueha !Trbina los principios
socializadores de nuestro precepto constitucional, que es d~
recho de lucha de clases, en tanto que el derecho del trabajo 
~sustantivo y procesal- se informa por leyes proteccionistas
y reivindicadoras de los trabajadores, debiendo el Estado ex
pedir las leyes reglamentarias del l~~ Constitucional, apegfi!l 
<lose a él. 

AsI pues, podeaos finalizar este inciso con las 
consideraciones acerca de la naturaleza del artículo 123 Cons 
titucional, que representa el mensaje de la Constituci6n :icxI 
cana de 1~17, esto es, la esencia socializadora y reivindica
dora de las normas que regulan el trabajo y sus elementos e~
relaci6n a la clase capitalista, integrantes todos de la fun
ción productora, que ha de equilibrarse por medio del cooper! 
tivismo, co~o primer paso, o mejor aún, por la socializaci6n
de los medios de producción, lo que hace a nuestro precepto,~ 
punta de playa en el mundo jurídico social en que vivimos. 

Así, nos manifestamos prosélitos del artículo -
123, en tanto éste significa el nacimiento verdadero del Dere 
cho Social, porque ''no es estatuto de derecho público ni pri:
vado, sino de derecho social, porque las relaciones que de el 
provienen no son de subordinaci6n que caracterizan al derecho 
público ni de coordinación de intereses entre iguales, que 

. identifican al derecho privado". (tí9), por lo que concluimos
con la afirmación dP.l l·'.aestro Trueba Urbina: "Til derecho mexi 
cano del trabajo es norma exclusiva para el trabajador: su -
instrumento de lucha para su reivindicación económica." Queda 
entonces asentado categóricamente, que el Derecho del Trabajo 
nació en ~!éxico y para el \lundo ·en el artículo 123 de la Cons 
tituci6n Política de 1917. 

(68) Cfr. Alberto Trueba Urhina - Ob. Cit. • p. 108. 
(69) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit. - p. 116. 
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A) TESIS EUROPEAS 

•·nonde no existe <!stnbilidad, el patrón puede -
privar al trabajador de su empleo mediante el desnido; de l"S
te rr:odo se puede oh ligar al mismo, a cambiar sus actividades, 
quitarle, por lo menos, el e~pleo ya conocido, y poner térmi
no a la colaboración con sus compar:eros, con quienes tTal'iaja
hasta ese momento. En los peores casos, puede llevar al tra
hnjador a la desocupaci6n. Todo esto puede hacerse en forma
arbi trarin, aun ror puro capricho, o bien por motivos ajenos
ª la conducta del trabajador" (1), como afirma Hueck. 

Entender la estabilidad y su contenido nos es -
necesario, en virtud de que es menester conocer las significa 
cienes posihles que invaden el local social de las civiliza :
dones que representan los Estados de "!1erecho'' en que alter
nan las "normatividades ideadas'' con las "normalidades acepta 
das", vigentes éstas e incumpli<las aquéllas, en contravencióñ 
<le los elementales principios establecidos por las luchas 
ohreras, de clases sociales, incitadas para la reivindicación 
de los trahaj adorP.s, no para logro <le ''concesiones graciosas" 
~ue no representan nada en el cisma social que continuará has 
ta la total transmutación. socializadora que redima al ser hu:
mano ante él mismo, que haga que el homhre y su circunstancra 
se nutran ele humanidad ••• 

Asr !1eveoli, en sus ''Lineamientos de J'lereclto 
del Trahajo"-comprende por Estabilidad " ... el derecho del tr!, 
bajador a conservar el puesto durante toda su vida laboral, -
no pudiendo ser declarado cesante antes de dicho momento, si
no por algunas causas taxativamente determinadas" (2), consI
derando nosotros -como lo hace Ernesto R. Katz- que el contra 
to de trabajo con derecho a la estabilidad, se presenta desde 
el ptmto <le vista jurídico, como un contrato de 'tiempo deter
minado, en que el término coincide con aquel momento, formaKw 
do las jubilaciones y pensiones por vejez o incapacidad, mate 
ria de Seguridad ~ocial, la que hace tratamiento detallado de 
esas circunstancias. Has hay que entender la Estabilidad en· 
sentido propio, no aceptando como tal, cuando el trabajador • 
despedido sin justa causa es indemnizado por la omisi6n del • 
preaviso y por antigUedad, ni tampoco cuando sea la ley la 
que otorgue el derecho a la conservación del puesto y se con· 
vierta normalmente ese derecho en indemnización para el traca 
jador, indemnización fija más o· menos y parecida a la previ~7 

(1) Cfr. F.rnesto Katz • La F.stabilidad en el Empleo - Depalma 
Editor · Argentina 1957 - p. l. 

(2) Cfr. Ernesto Katz - Ob. Cit. - p. 3. 
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ta por la resoluci6n del contrato de tiempo indeterminado, de 
la misma forma que no la habrá en la norma que establezca el
derecho a elegir entre la conservaci6n del puesto y cierta in_ 
demnizaci6n, cuando tal opción corresponde al patr6n o al · 
juez del trahajo, forma en que no tiene el trabajador asegur!!_ 
do su empleo, por no ser ohligaci6n sino facultad dl" los l!'en
cionados la opción que citamos. Tampoco será es tahi lid ad en-
el sentido efectivo, aquella que hace depender 1a posesión • 
del derecho al empleo por una cantidad deterninada mínima de
años al servicio de la misma empresa, porque es ohvio qun de· 
pende--del patrón el coartar este derecho antes de cumplime!}_-. 
tarse el supuesto · mediante indemnización por despido inju~
tificado o por antigtiedad en mejor caso-, resultando que -con 
tantas excepciones- la regla es la excepción, quedando la el! 
sificaci6n del mismo neveali de las sanciones económicas (re
sarcimiento de todos los daños y perjuicios al trabajador c:§:
mo si fuere por resoluci6n arhi traria 'antes terr.pus' de un 
contrato a plazo, o bien, seguir pagando el salario al trah_f!;· 

,jador despedido) y las sanciones jurídicas (reposición forz~
sa del trarajador en su puesto, aun contra la voluntad del P!!. 
trón), col!'o integración -en. nuestro concP.pto- de la Pstahili
dad en sentido propio. l.M doctrinas europeas, tlo son ltnifo!. 
mes en criterio, como no lo son las legislaciores principales 
en su contenido, respecto de la estahilidad. Anotadas ya las 
evoluciones principales de la materia laboral en el Viejo ron 
tinente, tócanos apreciar los efectos ce las luchas sociales: 
de las pugnas económico-políticas que dieron paso a determina 
ciones que alincntan los afanes del trahajador, en forma am7 
plia o moderada. 

Así tenemos que la Italia de pre-guerra recono· 
ce la estahilida<l en relaci6n a <leterninados y reducidos sec
tores de trabajadores de los sectores púhlicos, desaparecieñ· 
do incluso· para éstos tras la I I Guerra ~!undia.1, en que se -
acepta una indemnizaci6n poco más al ta que la del importe por 
despido, siendo así, que no se da la estahilidad en sentido -
propio en ese país. F.l fascismo italiano ·una forma más del
nacionalismo- se opone como forrna sociológica al individualis 
mo ·de acuerdo a la tesis universalista- nor arriha de los 7 
hombres que componen la Naci6n r.:isma, 1mn cuando se conservan 
los organismos y los in¿ividuos como fuerzas coordinadas rea
les, existentes con sus propios ~edios de acci6n, para lograr 
la armonía y la unidad, cumpliendo así la misi6n histórica 
que les depara el destino, proponiendo la ''colahoración de to 
das las fuerzas individuales y sociales para la realización 7 
de la unidad económica nacional y el hienestar de los particu 
lares", resultando responsahle el empresario frente al Estado 
del desarrollo de la producción, quedando el sinrlicalismo re
volucionario -por razones de Estado- nulifica~n co~n SP oh-
serva en la ''Carta de Lavoro", en que se niega eo~-;;istencin T!.!.-
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rídica a la asociaci6n profesional libre: '' .•• Solamente el 
sindicato legalmente reconocido y colocado bajo el control 
del Estado, tiene el derecho de represPntar a la categoría de 
trabajadores o patrones que lo constituyeron ... (3) Por ello, 
el principio de libertad y el reconocimiento de la asociación 
profesional como garantía de la clase trabajadora en la pers~ 
cm;:i6n de sus finalidades, inmediata y mediata: mejoramiento
de las condiciones de vida y transforma~i6n. ~el réRimen-eran
de escasa posi~ili~a~ sobre todo, para el otorgamiento de R!
rantías, ya que el Estado Fascista' organiz6 para su heneficio 
los elementos de la producción, no siendo así una organiz!!_ 
ci6n de clases sino una utilización de las mismas para el n!
cionalis~o. rasado por el fascismo. Téngase en cuenta que la
"categoría profesional" (homogenedidad de la actividad prof~
sional) era la subsistencia del ''sindicato" (forma legal de ~ 
la categoría profesional) (4), regulindose de sindicato a sin 
dicato las relaciones ohrero/patronales mediante contratos co 
lectivos, siendo en el caso de conflictos, la Magistratura :
del. Trabajo el medio conci1 iatorio, estando terminantemente -
prohibidos el paro y la huelga. Es Lodovlco ~arassi en sus -
"Lecciones Sustentadas en el \urso de Perfeccionamiento en Es 
tudios Sindicales y Corpor2.tivos", quien menciona que el con:
trato de duraci6n indefinida era 'benéfico para constituir uña 
garantía de estabilidad. En cuanto a los tipos de trabajo, 
menciona Barassi tres clases: De Planta, Eventuales y ~erarue~ 
to Accident~les, siendo los pri~eros, puestos permanentes y -
contínuos de la ncgociaci6n; los Eventuales serán de dos dsp~ 
cies: 'trnhajos de temporada" y los qne se prf'SPntan cuando -
por diversas circunstancias :mmenta la cmpres1 su producci6n, 
sin que gocen en ningdn momento de las ventnjns de la conti -
nuidad en el trnhajo. en tanto que los "eramente Accidentaies 
responden a circunstancias imprevistas. (5) 

narassi propone en el "Il fli ri tto del Y.avaro" -
una nueva terminología: Trahnjador Efectivo (Ps el vinculado
por una relaci6n jurídica que lleva ~1 sello de la continui-
dad); Trahajador EstahlC' (Ps Pl c¡uP tiene juri'(li c::imcntc garan 
tizada su permm<'nci a en la einpresa): Tr:ibaj:H1ores Fvcntuales 
(trabajadores de temporada y dP intensificaci6n de producción) 
y Trabajador Ocasional (por causas imprevistas). El Tratado
Borsi·Pergolosi que cita fle la Cueva en el Capítulo XXXI de -
su o~ra, conoce de cuatro clasificaciones: ne Planta, Even- -
tual, Pe Temporada y Accidental, notándose distinta considera 
ci6n oue Rarassi, qui.1'.'n insiste en Ja~ especies del Eventual: 
Pero es notoria la aceptaci6n de la terminología y clasifica
ci6n de Barassi, aunq.ue prPsenta P1 error <le consiilerar espe
cies "eventuales" a la propiamente e\'entual y al trabajo de-
temporada, ya que no lo son, porque 'permanencia' no es 'co~-

(3) 

(4) 
(5) 

r.fr. - ~'ario ele 1 a rueva - neri~cho ,·'P:d !.'mio del Trabajo -
f,1 itorial Porrúa · ' 1ñ:dco E>r...¡ - Tomo I - p. 275. 
Cfr. - \!ario de la r.ucva - Ob. C::it. - p. 279. 
Cfr, ~ Hario de la Cueva - 01'. Cit. - p. 761. 
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tinuidad absoluta' o 'trabajo diario', porque las necesidades 
de una empresa quizá requieren de dos o tres días a la semana 
en ciertos períodos anuales, inéurriendo narassi en otro error 
al considerar como trabajo eventual, el trahajo de temporada
y aquel que es motivado por una intensificaci6n de la produc
ci6n, asimilaci6n incorrecta, ya que el trabajo de tei'lporada
es permanente en virtud de la necesidad perrnanP-nte de la em -
presa, aunque no se presente la continuidad absoluta (trabajo 
diario), mientras que el caso verdaderamente eventual, está -
suspenso de la necesidad eventual de la empresa: aquí sí pu~: 
de decirse que se carece de permanencia (periodicidad) y de -
continuidad, tanto absoluta como 'eventual' que reconoce Ba -
rassi. Incluso, la relación jurídica queda concluida con Ta
te?'lflinaci6n del servicio en los trahajos eventuales, propi!!_ -
mente dichos, en tanto que suh$istirá indefinidamente para la 
prestaci6n de un servicio anual. Respecto de "el Periodo de
Prueba" (término hreve al iniciarse la prestación de servi
cios destinados a que el trabajador pruehe su aptitud) casi -
sin uso en principio, lo estahlece la "Carta del Lavoro", re!! 
tableciéndose en 1942 como estipulación contracfual, sin nec~ 
sidad de preaviso en caso de disolución del convenio y de ad
misión definitiva del trabajador, en caso de que no sea di--
suelta la relaci6n laboral en el período mf'ncionado (6). I.ui
gi de I.i tala lo califica como "contrato a prueba'', ya que en
vuelve consideraciones importantes, en tanto nacieron las 
obligaciones de las partes, no estando suspensa ninguna condi 
ción por tanto, como tampoco podrá hablarse de condición reso 
lutoria, ya que las partes no hacen depe .. nder una relación deI 
trabajo, o mejor. a1Jn, su persistencia, de un futuro aconteci
miento (7) •. Riva Sanseverino y otros más, consideran el Pe--
ríodo de Ptueba como una condición suspensiva incluida en la
relación de trabajo; es la oportun¡dad concedida al trabaja -
dor para probar su aptitud: producida la prueba, se realizi -
lfi. condici6n, cobrando su total valor la relación de trabajo; 
R.t'va Sanseverino hace uso de un argumento analógico: •· ... la • 
compra-venta a prueba se entiende realizaqa bajo la condición 
suspensiva de que la cosa tenga la calidad convenida o sea a~ 
ta para el fin a que se destina, .. '', di:frcil comparación de -
la condición cumplida, en tanto depende de una valoración suh 
jetiva (patrón) la primera, y la condición presentada por la~ 
compra-venta es objetiva en su consideración. 

··1arassi califica de resolutoria la condición 
que se enct1entra en el Período de Prueba, en tanto que se rea 
liza con la negativa patronal, disolvi6ndose ln rPlaci6n del7 
trabajo (8). 

(6) Cfr. Mario de la Cueva - Oh. Cit. - p. 764. 
(7) Cfr. Mario de la Cueva - Ob. Cit ... p. 76!i, 
(8) Cfr. Mario de la cueva - Ob. rit. - "· ~~· 
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El mismo tratadista italo explica que ''la conclusi6n o no con 
servaci6n d1~l empleo y el pago del salario, esto es, la even:
tual obligaci6n de pagar los salarios", serán efectos en fuñ
ci6n de la suspensi6n de las relaciones de trabajo, opin~nd2· 
se en··cuanto a la substi tuci6n patronal o la transmisi6n de -
la empresa, que no traen consigo la terminaci6n de los contra 
tos de trabajo, porque ya se perdi6 el carticter "intui ti per:
sonas" que tenían estos, para quedar s6lo la relación de tr~
bajo, entre trabajador (1:omo factor de la producci6n) y empre 
sa (9). · -

En su libro "El Contrato de Trabajo", Luigi de
Li tala, reconoce que el contrato de trabajo reviste diversas
formas (según la especie del trabajo prestado, según la diref 
ci6n y el fin, según su naturaleza, etc.), distinguiendo el -
11 trab aj ador" de 1 "empleado", incluyendo al último en el con~ -
trato de trabajo intelectual, en oposición al de trabajo ma~
nual, haciendo menci6n este juslaborista itálico, de que ya -
desde 1916 se han dictado normas proteccionistas de los em- -
pleados de est~blecimientos privados llamados a las armas, e~ 
rrespondiendo al artículo lo. de la Ley sobre Empleo Privado· 
(1942), hacer la definici6n: "El contrato de empleo ptivado -
es aquel por el cual µna sociedad o un particular, gestores -
de un establecimiento, asum1m al servicio de dicho negocio, -
normalmente por tiempo indeterminado, la actividad p·rofesiQ. -
nal del otl'o contratante, con funci6n de colnhoraci6n, tanto· 
facultati\'n como subalterna, exceptuacla, por tanto, toda pre! 
taci6n que sea simplemente de mano de obra". (1'1) Sefíala más· 
adelante, como reafirmaci6n de conceptos, que " ... en substan
cia, la obra característica de ell'pleo es la que entra en la-
acción directiva y organizadora del cstnhlecimiento, tnnto en 
el campo administrativo como técnico, y a la misma es siempre 
atinente e implícito el concepto de representaci6n, Por el -
contrario, la obra que pertenece s61o a la producción mate- -
rial, a la prestaci6n de mano de obra, no es característtca -
del empleo y constituye objeto del contrato asalariado", • 
siendo conducente hacer la aclaraci6n de que las prestaciones 
para determinados asuntos, no constituyen relaci6n de empleo, 
sino 'locatio operis' o mandato (11). En cuanto a que se con 
sidere empleado al que por horas dedica su actividad profesio 
nal a un negocio, hay diversidad de opiniones, apareciendo la 
de la Corte de· Casaci6n Italiana en 1926, y que dice: 

"Pttlta e..6 .ta.~.f ec.e.tr. ta c.ua.U.do.d de emr.ileado r1t.iv!!_
do e.n qu.len ha f.oca.dc la. pltcp..la. ob1ta, no .t.l.ene-
1.mpoJr.to.ncút et hecho de que el. empleado pJtU:to.
~ « titaba.jo de e.olabo1taclln al ptr.lncipat, aota -
mente en dete.1tm..lnada& ho1ta.6 del d!a, oe.up~ndo -

t9) Cfr. "ario de la Cueva - Oh, Cit. - p. 785. 
(10) Cfr. Luigi de Litala - El Contrato de Trabajo - L6pez 

Etchegoyen - Argentina 1946 - p. 21. 
(11) Cfr. tuigi de J.itala - .Ob. Cit. - p. 22 



- SS -

••• de o:t:.11.0 modo aquella¿ que le queden Llblf..e..&, -
e lnctu4o obteniendo de é4ta4 la 6uente pJtinc.l
pat de 4u.6 ittgJte4o6. E'11 et c.Mo pa.1tt.lcula11. de-
be, pOJt C.On6.lguiente, C.Ott4idelf..aJt4e empleado at
pll.o6e4olt. de un .ln4t.ltu:t:.o pJt.lva.do, c.on obliga.- -
<!l6n de. cuat1r..o ho1t.(U1 4 emana.le¿ de e.M e.iian za". -
[ 1 ~ l 

De Litala considera que no puede habla~se de em 
pleado en este caso, dado que la Ley excluy6 en la definici6ñ 
la posibilidad de pluralidad simultánea de relaciones de em -
pleo, tomando en cuenta que al mencionar la palabra "estabI!: 
cimiento" es singular. "Asumir el Servicio" es expresión de -
continuidad de la prestaci6n de la obra, en el sentido de 
que quien está obligado, lo estg a dar sin limitaci6n su obra 
al dador de trabajo, siendo la ley determinante al declarar:
"AsumiT la actividad profesional", es que debe ser 'toda' la
actividad profesional, no pudiendo una prestaci6n de obra que 
se realiza esporádicamente tener en realidad los elementos: -
de la continuidad y subordinación (reconocimiento del poder -
del administrador de dirigir del modo mejor las energías del
empleado). 

Dada la multiplicidad de los aspectos y de las
foT'll\as en que se realiza el contrato de trabajo, es criterio
generalmente aceptado, que no se dehe estar a las denominaci~ 
nes dadas a la relación, sino observar la naturaleza de la -
misma respecto de las prestaciones de trabajo ej~cutadas y de 
su carácter, para definiT la esencia del contrato (13). De -
Litala dice que si se ha dado en contrato la condici6n de em
pleado a quien por razón de sus atTibuciones no lo es, no püe 
de el dador de trabajo neirarse a conceder el trato debido a':" 
los empleados en caso de despido, ya que no choca contra el -
derecho ni contra la lógica, el hecho de que por voluntad co~ 
tractual se determine para el trabajador una condici6n más fa 
vorable a la que 1 e correspondería por raz6n de sus funciones. 
ne la interrupción y suspensi6n del trabajo, apun,.ta ne Litala 
que en el caso de llamada del empleado a las armm;, si no han 
sido establecidos pactos preventivos especiales, se entenderá 
resuelto de pleno derecho el contrato de trahajo, teniendo -• 
tan sólo derecho el empleado a un mes de estipendio, como com 
pensaci6n, sie·ndo ''fija", fuere cual fuere la categoría del :
empleado, en tanto que en caso de movilizaci6n de militar, no 
se resuelve el contTato <le tTahajo, teniendo el trabajador de 
recho al empleo, dehiendo además la ~mpTesa, proporcionar al~ 
movilizado, tres meses de sueldo al tiempo de serlo, quedando 
en suspenso el estipendio hasta el regreso del empleado a su-

(12) Cfr. J.uigi de Litaln - Ob. Cit. - p. 23. 
(13) Cfr. I.uigi de Li~_ala - Ob. Cit. - p. 27. 
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hahi tual ocupaci6n, sucediendo que el tratadista considera 
que además deben entregarse las evnntuales inteRracionPs, ya
q1tf"' la ley no hac" ll'enci6n r.~pPci al ni en pro ni r.n contra de 
este aspecto, 1 if'li tándose n señnlar 1 a "retrihuci6n orclina- -
ria'', que, en concepto de I.uigi i!e Ti tala, se constituye con
el estipendio y con toda entrada normal <lel prestador de ser.· 
vicio. Apunta el tratadista, en congruencia con Pergolesi, • 
que si el empleado ha continuado voluntariamente prestando 
servicio militar después de la llamada, no tiene derecho a in 
demnizaci6n por despido, correspondiendo su actitud a una di-
misi6n. -

Finalmente, hace el maestro italiano alusión al 
derecho a la conservaci6n del puesto por el empleado, plan- -
teando si tal es absoluto o no, esto es, si puede resolverse
el contrato por el patr6n por medio de indemnizaci6n, habien
do quien piensa que la obligaci6n del principal es absoluta, 
ya que el motivo de la norma serfa el de dar plena seguridad
al empleado de que el puesto se le conserva. El tratadista -
piensa que el derecho a la conservación del puesto, se puede
volver derecho a obtener, en caso de despido, las indemniza -
clones debidas, ya que es lógico que si el principal puede- -
despedir al empleado cuando éste se haya presentado al traba
jo después del servicio militar, se puede deducir evidentemen 
te, que lo mismo puede hacerlo cuando el empleado se encuen 7 
tre durante el período de llamada a las armas, siempre que-re 
conozca los derechos correspondientes al empleado en caso de7 
despido, aunque hace la salvedad de que el empleado tendrá d~ 
r~cho a los fin~s de la indemnizaci6n por antigUedad, por el
tiempo pasado en el servicio militar, tiempo que será consid~ 
Tado como prestado bajo la dependencia del establecimiento. -
(14) 

En tratándose de enfermedad incurable, el pres
tndor de servicio tiene derecho a obtener las indemnizaciones 
legales, porque la conservación del puesto puede parecer ml'is
que una benévola dilaci6n del propietario, un expediente dila 
torio del p11go de la indemnizaci6n. También el Maestro de LI 
tala, hace alusión a si el empleado tiene el derecho al suel:
do entero por los meses de preaviso, cuando se enferme des--
pugs de haber tenido ocasi6n de preaviso de despido, cantes ~ 
tando que en virtud de que las relaciones de las partes perma 
necen sin vatia.ci6n en el período de preaviso, .• tiene derecho:ª percibir la remuneraci6n establecida por el legislador en -
caso de enfermedad: un mes completo, y en los otros dos, la.
mitad. (15) 

(1~) rfr. Luigi de Litala - Ob. Cit. • p. 277. 
(15) Cfr. Luigi de Litala ·· Ob. Cit. - p. 281. 
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Otra cuestión trascendental planteada, se refie 
re nl caso de enfermedau que dura mfis allá del término máximo 
cstahlccido por la ley para la conservación del puesto, inqui 
ri6ndose si el principal estd o no obligado a abonarle el es:
tipcndio del periodo siguiente ·si no ha licenciado al emplia 
do· hasta la rcintegraci6n al servicio o hasta la muerte. La 
respuesta del :·aestro es, qui.' el dador de trabajo está obliga 
Jo en efecto, a conservarle el puesto, mas no a ahonarle el :
estipendio, en interpretac16n qtte 1rnce de los principios gene 
rales de la ley de la tónica del legislador italiano. En r~:
lación n las empleadas que se ausentan por causa del embarazo 
y puerperio, ticmcn derecho a la conservación clel pues to por
tTes mc::.;cs, con nhono de sueldos en la misma rclnci6n que a -
los enfermos, siendo que el emprP.sario. si la empleado conti
ndn ausente tras los tre5 meses sefialados por la ley, puede-
considerar despedida a ln empleada, con oblir,aci6n ·excepci6n 
en rclaci6n con el caso de enfermedad- ele ahona.r l 11s indemni
zaciones respectivas. Caso de cornplicaci6n puerperal que li
picla a la empleada volver al servicio, transcurrido el tiempo 
otorgado por ln ley, serán válidos los principios establecidos 
para el cnso de enfermedad, quedando el derecho de la emplea
da al puesto (16). Respecto n las ausencias producidas por-
un hecho dependiente del principal. el empleado tiene el de re 
cho dP ser retrihuido igualmente, quedando la negativa de la:
casa ele ahonar la retrl.bucidn normal, como despedido directo. 

La resolución por desisti~iento unilateral en -
el contrato por tiempo indefinido, puede darse con preaviso,· 
originando la falta de ~ste, una indcmnizaci6n correspondien
te al monto de la compensaci6n debida por el n~rrodo de tiem
po por el que faltó el preaviso (m§s la indernnizaci6n por añ
tigUeclad) si el dador del trabajo propone la resoluci6n, -
siendo la indernnizaci6n de naturaleza social (17). 

Se mencionan por r.ogliolo formas indirectas de· 
despido (reproches continuados e injustificados, desprecio 
continuo de la ohra ejecutada, órdenes con sistemática asperc 
za, etc.), que ponen al empleado en condici6n de dimitir, se':" 
fialando Peretti y Griva y de Lit:ila, que el despido injurioso 
puede dar responsahilidad extracontractual al empresario por· 
su comportamiento (18). Apunta el autor que cuando es resuel 
ta de plano la relaci6n labora por justa causa, no correspon7 
de indemnizaci6n por antigUedad, aduciendo en apoyo de su dI
cho, que la "Carta do Lavoro" establece en su Tieclaraci6n -
XVII que el trahaj ador tiene derecho, en caso de cesaci6n de
las relaciones de trahajo por despido 'sin culpa suya•, a una 
indemnización proporcionada a los afios de servicio, lo que el 
jus labori!l ta interpreta 'a contrario sensu' (1 et). Opina el 
(16) Cfr. Luigi de Litala - Ob. Cit. • p. 289. 
(17) r:fr. Luigi de t.itala - Ob. Cit. • p. Z98. 
(18) Cfr, Luigi de Litala • Oh. Cit. • p. 3nS. 
(19) Cfl'. tuigi de Litala · Oh. Cit. - p. 319. 
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destacado tratadista, que el empleado está ohliga<lo a obser • 
var el término consuetudinario, cuando sea éste más prolonga· 
do que el legal, aunque preséntasele el término legal como el 
conveniente, entendiéndose por esto, que el empleado ha de 
permanecer durante el período del preaviso, aunque encontrare 
·por ejemplo- nuevo dador de trabajo durante el primer mes 
del período del preaviso (si éste fuere de tres). Al respec· 
to, pien~an en contrario Valerio Cossa y PP.retti·Driva. De ti 
tala se ailhiere a la tesis que señala el término legal (me· ~ 
nor) como el conveniente en lugar de el término sefialado por· 
la convenci.6n, al considerar a favor del empleado la determi· 
naci6n, en tanto Pipía piensa que el empleado está ohligado-a 
dar el preaviso fijado por la costumbre, aunque sea más lar·-
go. . 

Si se toma en consideración que el empleado tie 
ne la obligaci6n de permanecer tres meses en P.l caso supuesto 
mis arriha, en que por respetar la costumhrc perder! un e~pleo 
quizá mejor retrihuido, no acierto a comprenrer clino la doc:tri 
na italiana escoge la que dafta más quizá al empleado; en una-~ 
situación determinada piensa ~ste despedirse del trahajo; no
optará por el termino convencional, porque hoy si le estlí per 
mitido decidirse por el legal, que es más corto. (20) -

Pe Litaln señala también que el legislador no -
determin6 en ninr.:ún momento que el empfoado qne se retire ten 
ga derecho a indeJTtni zaci6n de antigtiedad • dado q11e cuando el:" 
trahajador se retira, es de suponer que para nejorar sus pro
pias condiciones, por lo que no hace falta que se le ayude,-· 
quedando para el dador de trahajo una carga, al perder un co
lahorador y tener que huscar otro, siendo gravoso el estable
cerle todavra una indemnizaci6n para el prestador de servi--
cios dimisionario, en tanto f\e\'eali se pronuncia favorable a
tal indemnizacj6n. De Litala estl de acuerdo en que la ce· -
sión del establecimiento, la transT'lision del mismo, r.o resuel 
vem el contrato de trabajo, conservando el empleado rus dere-=
chos respecto del nuevo ti tu lar (21), interpretando que las-
ohligacionP-s de la casa cedente y la cesionaria, no son -res· 
pecto del empleado- de naturaleza solidaria, teniendo éste -~ 
que dirigirse al cedente, caso de que el cesionario no quiera 
reconocer la antigUednd y todo derecho derivado del trabajo -
prestado a la cedente (22), siendo de hecho, una obligaci6n • 
alternativa: 'res ínter ali os acta". 

Cuando en el caso del contrato por tiempo deter 
minado, una de las partes resuelve intempestivamente resolver 
lo, nos encontramos ante la violaci6n del contrato. (ns nec!~ 

(20) Cfr. Luigi de Litala - 0b. Cit. • p. 328. 
(21) rfr. Luigi de Litala - Oh. Cit. - p. 380. 
(22) Cfr. Luigi de Litala - Ob. Cit. : p, 383. 
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sario recordar que no hay necesidad de prenviso, en virtud 
de que el día de la cesaci6n está establecido desde el ini- -
cio) !lnce de l.itala una relaci6n del daño causado por la re
soluci6n del contrato de trn~ajo por parte del dador de traoa 
jo respecto del empleado, apareciendo que se calcula en la 7 
compensaci6n, lo que se le ha disminuido al trahajador duran: 
te el período de 13 loc.aci6n, lo que ha1'r!a debido continuar· 
teniendo ejecuci6n, o sea, el perjuicio sufrido por el traba
jador, deduciéndosele lo que pudo haber ganado dedicando su-
obra a otros trahajos, en.el tiempo en que denta tener ejecu
ción el contrato, siendo este attimo el criterio generalmente 
seguido por la doctrina y jurisprud~ncia italianas. Se atien
de, en relación a la primera postura. que el contrato de tra
bajo tiene un contenido personal absolutamente infungible, -
que el empleado, al establecer un contrato determinado, renun 
cía a ventajas para obtener en compensaci6n la estabilidad; ~ 
que aun ruando el trabajador encontrara empleo inmediatamente, 
en tema de liquidación de daños derivados de culpa contractual 
no pueden tener valor, consideraciones de equidad en benefi·
cio de la parte culpable, quedando por ello al dador de traba 
jo, probar que el dafto no fu~ tanto, que el empleado prestó~ 
servicios a otros, con posterioridad (23). 

En Alemania, las doctrinas liberales hicieron -
aplicar sus principios, como observamos en la evolución socio 
-laboral que tuvo escenario en las Leyes Vigentes hasta des • 
pués de la Gran Guerra, en que ya era imposible sostener eI -
desamparo del trabajador alemán nnte el despido. Por esa r.!!: 
z6n, se promulga en 1~20 la Ley de Consejos de Establecimien
to que prevee una acción revocatoria contra los despidos de--
"rigor inocuo'' (24), siendo sustituiJ.a en 1934 por otras dis
posiciones proteccionistas contenidas en 111 Ley de Ordenamien 
to de Trahaj o, que SP. deroga en ln46, sin ser sus ti tui da, de:
el arando la Jurisprudencia 'nulos' los "despidos asociales y
arhi trarios", hasindose en el C6digo Civil. (Es curioso ano
tar que el derecho de despido descans6 en tres códigos: civfl, 
comercial e industrial). Bn 1~47 los Estados Federados (Repd 
hlica de ~onn) se pronuncian protectores del trahajador al aü 
tori:ar al juez del trahajo a declarar qno los despidos 'suma 
mente' injustificados no tengan efectos jurídicos y persista ::
la re lnción <le trahaj o, Jesnpnrecfondo todos los ordenamien -
tos jurídicos est::itale-s en 1949 al formarse la !lepública Fe -
deral dr, .~lornania Occidental, que emite su Constituci6n, sñn
cionando leyes laborales, que solucionan el problema del des· 
pido con hases unifon"s ,nerdiendo el juez la facultad de de· 
clarar nulos o no, los despidos 'su~amente injustificados',-
teniendo aho-ra la 'obligaci6n' de hacerlo, suhsistiendo la 
exigencia en aquellos casos que se consideren 'socialmente in 
iustificados', de acuerdo a las formalidades sefialadas por la 

(23) Cfr. Luigi de Utala • Ob. Cit. - p. 391. 
(24) Ernesto Kati - Ob. Cit. - p. 14. 
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Ley Federal de Amparo contra el ~espido (1~51). Al trahaj! -
dor germano le aprovechan dos recursos en realidad: acudir al 
Consejo de F.stahlecimiento, que -si da la razón al obrero- ha 
rl'i de amigahle componedor con el patrón, sucediendo que en c_?: 
so contrario -adhesi6n a la postura patronal- podrá ir ante -
el Juez del Trabajo (ZS). Siendo la declaratoria del juez 
ohligatoria en cuanto a la persistencia de la relación del 
trabajo e imposible de substituir por indennización, encontra 
mos la estahilidad en sentido propio, aun cuando cahen exce:e_:" 
ciones justificadas para las partes; el.juez podrá declarar -
disU<?lta la relación y condenar nl patrón a indemnización, -
cuan·fo el trahnjador solicite el reemplazo del trahajo por una 
indemnizaci6n, siempre y cuando no le sea exigible la conti -
nuación del contrato; y en el caso del patrón que pide la ai
solución por causas que -objetivamente consideradas- permiten 
no esperar la colaboraci6n útil entre las partes, .para los fi 
nes del estahlecimiento, siendo esta posici6n un medio de anü 
lar la estabilidad sustituyéndola por la indemnización, lo :" 
que plantea un peligroso efecto. nas la Ley ha provisto al -
trabajador de recursos para conservar su estabilidad, pudien·· 
do ser rechazada la petición patronal, por inexactitud de los 
puntos esenciales de su alegato, por despido arbitrario evi "' 
dente y por despido por razones inconsistentes en abuso de! -
poder patronal (26), As! entendemos que en Alemania no pida· 
el trabaj.ador su reinstalación, sino la declarmci6n de que 
persiste la relación de trahajo, pudiendo pedir adentis, la 
condena del patr6n al pago de salarios: en un caso, el patr6n 
acatará la sr.ntencla declaratoria (readmitirá al trabajador)
y en otro, si declara el tribunal concluida la relaci6n, el -
patrón ha de pagar las retribuciones correspondientes al tra
bajador por despido injustificado, no existiendo normalmente
la posibilidad de re~mplazar la reinstalaci6n por una mera in 
demnhación. Apunta Alfred l!ueck que "se consider6 poco sa :
tisfactorio qttP el patrono en los casos má5 graves de nbitra. 
riedades logrará su intento con el mero pago de una indemni 7 
%ación. En el transcurso de la evolución, la jurlsprudencia
ha encontrado la solución al declarar lisa y llanamente nulos 
tales despidos, considerándolos contrarios a las huenns cos • 
tumbres". nespecto de la substitución patronal, la doctrina. 
alemana ha sostenido que '¡~es posihle admitir, sin m5s, que 
el nuevo patrono·purida exigir el cumplimiento de los contra • 
tos de trabajo'. Para los trahajadores se presentan dos hipó
tesis: una, que a la venta de la negociación terminan los con 
tratos de trahajo quedando el vendedor obligado a indemnizar7 
a los trahajadores por la separación de que son ohjeto, y 
otra, aceptar los trarajadores continuar la ~restación <le ser 
viCios (expresa y tácitamente), anotando Kaskel que podr§n 7 

(25) Cfr. Ernesto Katz - Ob. Cit. - p. 17. 
(26) Cfr. Ernesto Katz - Oh. Cit. - p. 18. 
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continuar hasta que tTanscurra el término de preaviso en los
casos dP. despido. ¿Pueden los trahajadores exigir que se les
siga ocupando? ~o, en las leyes alemanas, lo que permite la -
existencia del preaviso para ohtener la terminaci6n de los 
contratos. Los créditos de los trahajadores contra el patr~
no originario son -en virtud de la cesi6n de deudas (instit~
ci6n netamente civil)- transmi!>ibles al patr6n substituto. 
(27) 

Francia adopt6 la tesis de la AJtonomia de la -
Voluntad en las relaciones laborales, siendo aplicada con 
preferencia en relaci6n a la contrataci6n a duraci6n indefi -
nida (28), por las ventajas que representaba para el empresa
rio que podía separar al obrero en cualquier momento, con cüm 
plir el requisito del preaviso; denuncia unilateral del empr~ 
sario, lo que influía en la inestabilidad para aquél. 

En relaci6n a la suspensi6n de las relaciones -
individuales del trabajo, los tratadistas galos hahlan del 
''riesgo del establecimiento", como posihle fundamento del pa· · 
go de salarios, surgiendo la tesis que sefiala tendencias a -
responsahilizar a las empresas. ~las pan decidir si la empre 
sa tiene o no ohligaci6n de pagar los salarios en los casos 7 
de suspensión de lahores, ha de fijarse la causa de la suspen 
si6n, y, si ésta se descubre dentro de la esfera de la activT 
dad de la negociaci6n, se encontrará responsahilidad empresa7 
rial, siendo que, si se hallare en la esfera de actividad de
los trahajadores, no existirá tal responsabilidad. Los mis -
mos expositores de la teoría francesa nos ofrecen este res~ -
men: 

"Lo.s t11.a.óa.ja.do1te1i eli.tifn iot.ido.s polr. la.zo.s de. .so
l.i.da11..ida.d; en co1tli ecue.nc..ia., lo.& aco nte.c..im.ientoli 
pl!.cvoca.do.; polt el pe.1r.1iona.l de una. e.mplr.e.sa, .san
a .su ca.11.go, aun cuando uno o mt!& t11.a.óa.jado1r.e.4 -
no ha.ya.n pa.JL:tlc.ipa.do pe1t.sona!mente. en elloA; e.s 
el cuo de la. ltue.lga.. En vütu.d de lc4 v.i'.ncu.lo.s 
que. u.nen et lo!> .t1ta.ba.jado1te.6 con .f.ct emp1te.4a., de
ben 4opo/t.ta.lt a.qulllo4 la4 con6ecuenc..ia.4 de to4-
a.contec..im.ien.toli que compltometa.n .f.a exi4tencia.,
de4t1tuya.n o pa.!tctl.icen poi!. la11.go .tiempo a la em
pl!.e4a.. Ventilo de e4ta. 6óJtmula quedan J.ncluidor
lo4 a.contec..im.iento4 que, 11.azona.blemente, ne po
dlan lieJr. p!tev.ilitoli, a ejemplo, la .i.nte1t1tupcióñ
de la cc1tlr..iente ellctltica o la óalta. de ca1tbón. 
El pat1tono a.4ume el Jt.i.e4go de lo4 a.ccntecimie.n
to.s que 4e !telacionan cun la di!tecc.i.ón de la. em 
pltt4a.. Sopo/t.ta. ltU con4ecuenc..itt4 de la.\ pe1ttu1t~ 
bac..ione.s que .e.e olt.i.g.ina.n en e.l e.4.tabtec.i.mi.ento, 

(27) Cfr. Hario de la Cueva - Ob. Cit. - p. 784. 
(ZS) Cfr. P!ario de la Cueva - Ob. Cit. - p. 756. 
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••• o a.un 6ue1ta. de él, 4i ha. podido p1tevee1tlo4.
Ta.mbiln ..se 1teconocí..6 a. lo4 t1ta.ba.ja.do1te6 el de.1te 
e.ha a la. pe.1tcepC'..l1fo de 4a.la!t.lo en l.o4 c.tt404 de:= 
pa.1ta.Uza.cí..ón de. l.cu cal.de1t1U polt una fteta.da., o
-de. una. 6a.l.ta. p1Ua.je1ta o plte.vi..sible de. ene1tgia.
e.U:c..tuc.a. ••• E&.to e..s, la. obUga.ci611 de. pa.ga.1t tolo 
4al.a..ir..lo4 .H. 1te.6.ú!.lte a. lM .fo.te1t1tupc..lone..s de.l 
.t1ta.ba.j o pltovoea.da...s polt a.con:tec.i.m.le1t.t'o6 pAe.vü.l
ble.t. a. lo..s qu.e u.tdn e.xpue4.to& loA e..s.ta.blecí.. --
miento& •••. , (29). -

As! vemos, que la idea de que el autor del 
riesgo creado es responsable ante sus trabajadores y de que tic 
ne el deber de cubrir los salarios cuando, sir. culpa de ellos;-
se interrumpfm las lahores, es una idea de responsahil idad di· 
ferente a la aportada por otras legislaciones. Y es aplicahle
el principio, tamhién en materia de suhstitución patronal, a -
dif~rencia del derecho alemán, porque en Francia subsisten los 
contratos vi¡:entes al día <1c "la modificación, entre nl nuevo· 
patrono y el personal de la empresa.'' 

. P.especto al despido, encontrai1os que Purand co_!l_-
sidera qm~ existe la estahiliclad, en virtud de los convenios • 
entre agrupaciones obreras y patronales, a más <le que "la ley· 
misma prohihe el despido del dep1rnclientr sotire la base de una· 
indernni zación, a menos que fuera por justa causa" (3"). Aclara 
el mismo expositor francés la intervención de 1 f:stado como i!!): 
pedimento de la rcscición para asegurar le', estahilidacl y la • 
función desempeñada por el derecho del trahajo, en caso de no· 
poder ohstar el Estado con su control la rescición referida, -
evitando los perjuicios que la pérdida del enpleo causa al as! 
lariado, pugnando el Perecho Francés por la re integraci6n a la 
empresa, cuando es rescindido el contrato de trabdjo (31). Ano 
ta Katz, que a pesar de que se afirme que "la propiedad del ciñ 
pleo,.. tiende a crear nuevos derechos de propiedad, fundados:
en el trabajo, mediante una transfor111aci6n de antiguos .Je re- -
chos obligatorios en derechos reales", el derecho a la f.'stahi-
lidad no es un derecho real, sino un derecho ohligatori0. -

Refiriéndonos a la Doctrina Espnfiola 1 pod~mos 
apreciar que en la exposici6n que hace Gallart Folch de los 
problemas referentes a la estabilidad del enp>o en aquel 
país, se observa que las opciones a que d pat-6n tiene den:-·· 
cho, son en realidad contrarias al concenro dP estabi.Hda<l en
sentido propio que oxpusimos en un princinio, ya que el decr!· 
to de diciembre do 1934 dió a la clase p~tronel 1a posibilidad 

(29) Cfr. ~!ario de la Cueva - Oh. Cit. • p. 7 S::. 
(30) Cfr. ~rnesto ~atz - Ob. Cit. - p. 12. 
(31) r.fr. Ernesto Katz - Ob. Cit. - p. 13. 
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-mediante indemnizaci6n- por despido integrada con los dere-
chos adquiridos por el trabajador durante su permanencia en • 
la e~presa- absolutoria de la readmisión (32). Reconocido el
preaviso en los contratos de tiempo indefiniJo, túvose por li 
brada la clase empresarial de responsabilidad por despido, t~ 
niéndose como expiración legal del término del contrato, el -
momento de pago, por declaración del Código de Trahajo, de 
que los períodos de pago representahan la duración normal del 

. trabajo cuando ésta no era señalada taxativamente en el con -
trato ni por la costumbre, quedando desml!parado totalr.lente-el 
trabajador español. Sin embargo, España cambia su postura 
nuevamerite,al hacer opción del trabajador la decisión entre -
el pago de indemnización y la readmisión en el empleo (en em
presas con más de cincuenta opetarios fijos). Es oportuno g'Io 
sar la opinil'Sn de ~:úñez Samper, que dice que los empleados fI 
jos no pueden ser despedidos sino :uando incurran en las ca~
sas señaladas por el Art. 73 (refierese a los empleados come! 
ciales y al Código de Comercio), con lo que se suprime todo -
despido lihre y se asegura al m~ximo la 'propiedad· en el em -
pleo', quedando el despido como sanción, reservado a la Hagis· 
traturn del Trabajo, previo expediente y propuesta de la e!!}_ 7 
presa. 

n) TI::ORIAS LATINO At!EIUCANAS 

Es conveniente anotar que, en nuestro Continen
te, es difícil encontrar teor!as propias sol1re el te!lla de la
estab ilidad, 11echo que se de he a la decisiva influencia de 
adelantadas doctrinas, como la surgida de nuestra Constitu 
ci6n, y de afiejas tesis privatistas afiliadas al liberalisno,. 
como lo demuestran los tratadistas y las diversas legislacio
nes :unericanas, por lo que se ve reducido el campo doctrina!
exposi tivo. f.o anterior lo informamos, para sentar la base -
de la exégesis que a~ los textos nacionales continentales ha· 
cemos, con el objeto élaro de saber qué tendencias han sufri-
do los pueblos de la América Latina. -

La estabilidad en América muestra matices socio 
-económicos de profundo arraigo, aun cuando se revelan las 
tcndencins socializadoras -paso a paso- en la vida política -
de nuestros par ses. ''enos que la sociedad precapi talista une 
la función y el instrunento; el artesano es propietario de 
las llerrarnientas de trabajo y del objeto que elabora, obte- -
niendo de éste en el mercado, el dinero que le permitirá su~-

(32) Cfr. A. Gallart Folch - Derecho Español del Trabajo -
Uditorial Labor, S.A. - Espafia 1936 - p. 86. 
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sistir y adquirir nuevos materlnles para continuar su ciclo -
econ6mico, hasta que el capitalismo ~ivorcia la funci6n y el
instr11mento; el homlire que trnhaja ya no flS dunño de las hl' -
rramientas que u ti liza, ni de las me rcandas que produce. S'e
sociallzará la producción, ~as no la propic<la<l de la hcrra 
mienta ni el disfrute de los bienes (33). Por otra partr.";" al 
crear la le~islaci6n -creaci6n artificial resnecto tle la en -
presa- la sociedad anónima, formulaci6n jurrdica de la empre-. 
sa, se opera un ca~bio en el concepto de propiedad de la he-
rramienta, ya que ésta no es poseída por sus titulares, siño
por un grupo de di recci6n, notando que declina hoy el hombre
frente a la empresa, constituyf!ndose el accionista en sil'lple
prestarnista de capital (34) , lo que trae como consecuencia la 
concentración del capital y, por ende, condiciones infr.riores 
de vida, originándose una interacción ~regaría por la proxini 
dad, haciendo ese ambiente, del sordo rumor individual, una -:: 
marea a~enazante (35). Surge así el sindicalismo de represen· 
taci6n, al sentirse los trabajadores desposeídos y expronia-
dos y, de la disoluci6n entre la función y la herramienta,-na 
ce este sindicalismo de combate, para obtener conquistas de -::. 
su enemigo, el patrono. Así es fácil comprender que el mante 
nimiento arhitrario de una legislación injusta "puede ser H:
dolor de una vida, de una generación, de varias generaciones•·. 
Este fué el efecto de la ley natural que Europa exportó: la -
di~terminación del arrendador con entera abstracción de las ne 
cesidades de la colectividad, transformando la libertad <le con 
tratacHin en libre cambio, lo que redunda en explicación de --
guerras civiles ocurridas. 

La Argentina garantiza la estabilidad s6lo para 
los empleados bancarios y los de las compañías de seguros, 
además de que varios convenios colectivos prevén la estabili
dad. Unsain considera que toda la economra tiende a conseguTr 
dentro de lo posible la estabilidad del empleado, Según la -
declaratoria del Tribunal de Córdoba en 1951, la estahilidaJ
podrá ser convenida mediante una cláusula del convenio colec
tivo, sucediendo en este caso, que no podrá reemplazarse la-
estabilidad por una indemnizaci6n, sino que el trahajador tie 
ne derecho a su salario, solamente por la duración del conve7 
nio (36). En 31 de diciemhre de 1946 se estipula por Decre-
to la verdadera estabilidad, en concepto de Katz, al dispoñer 
se que los empleados bancarios tienen el derecho de ser mant~ 
nidos ~or el ennleador en la carrera ~ancaria ·sin que medie
una causa de CP.Santia- hasta que pueda acogerse a la juhila • 
ci6n ordinaria, surgiendo en el precepto mencionado que. ve~
cido el plazo de seis meses, el contTato de empleo funciona -
como un contrato a plazo. Las sancior1es previstas para el C,!! 

(33) Cfr. Juan B. ¡turraspe - La F.mpresa y El Trahajo - Edit~ 
res De.palma - Argentina 1964 - p. 12. 

(34) Cfr. Juan B. Iturraspe - Oh. Cit. - p. 13. 
(35) Cfr. Juan B. Iturraspe - Ob. Cit. - p. 15. 
(36) Cfr. Ernesto R. Katz - Ob. Cit. - p. 19. 
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so de incurrplir.iiento de la sentenciit r¡ue ordena la reincorp.2_
raci6n del er.:pleado bancario injustificadamente despedido, -
son garantía de estahili,1ad, ya que deberá el er.1plear1or nb2_ -
n:nle las reriuncracion,.s qnc' le pertene:can, hasta que el tr!!_ 
t·ajador alcance el llerecho de j111.:ilaci6n. ''si, no disponien
do lep1lnente el er:plca<lo Lle una norr.·a que le otorgue en ncg~ 
tiva del llaneo la reincorporación, el n;;creto disnonP. una sa~ 
ción corrrspor~iente a la ejecución coactiva de la or<len de -
reincorporación, o~li~!n~nse el naneo a curplir las rctribu -
ciares co~o si rl dependiente continne prestando sus serví- -
cios. ,\p1.mta "l'''aeli quP. la proclel"l:íti.ca cJp la P.St:t1'ili,1Üd 
no puP.de plantc-nrse en un terreno r.ierawente juríc'ico, sino -
que Sil trata J'lás hien "<le un pro~lera t1 fl política social"; r~ 
sulta curioso conocer la opini6n de '.'P.VP.ali acPrca de las <les 
vefltajas de la estabili(lad: li.abla de un "excf!so de nrotec- -::: 
ción", en virtud de que la estahilidac puede convertirse en -
un elemento negativo. <lisminuyendo, hastn anularlo, el espfri 
tu de iniciativa y el desAo de mejorariento, favorecien¿o en
los elementos menos buenos, la haraganerla y el desinteresa -
miento hacia el tral,ajo que rr~alizan, opinanc1o otro autor,-.
que los los latino-a:nericanos trahaj an sólo en el caso de 
'inestabilidad', resultando la estabilidad en sentido propio, 
para tales, un ,.exceso ele protección" según afirma Pinto An- -
tunes, autor bras ilefio, unido a la opinión del maestro argen_
tino. !'leveali continúa explicando que la cuestión de la pr~~ 
tendiua incompatihilidad de la estabilidad con los principios 
del derecho, no existe eh relaci6n al derecho privado, ya que 
la estabilidad se reduce a una forma de contrato a plazo con
término unilateral, debiendo regir lo mismo acerca ele la es ta 
bilidad iMpuesta o por P.stableccr, aunque la estabilidad lirr.I 
te un tanto la autonomra del patr6n, lo que en opini6n de -
K'atz no es así, sino qttP ni.is bien, la estabilidad s6lo limita 
el derecho del patrón a despedir al trahajddor cuando no m~ • 
die causa justa, autononia que por otra parte, está en crisis 
en todos los países. Jlaciendo menci6n de los despidos injus
tificados que por innúmeros motivos se presentan en la realI
dad, llllga Pl miswo '~atz a la conclusión de que P.l derecho -
constiti1cional de ser tratado logalMente de un modo i~ual a -
los iguales en iguales circunstancias, estará asegura<lo, cuan 
do el empleador no pueda hacer ilusorio tal derecho del depeli 
di.P.nte, contestanclo su reclamo justificado (37). r:oncluye el
juslahorista gemano-:ugentino, diciendo que las ventajas de
la est~1ilidad para amhas partes sociales, superan los incon
venientes 41ue pudieran resultar de ella, siendo el derecho a
la estahili<'lad, el prohleRa nás importante del derecho del 
trabajo P.n la actualidad. ~especto del fallo expedido por la 
f!ir.iara de Trahajo en 1°52, que dice: ''Todo ohrero o empleado
tiene derecho a la indemnización supletoria por omisión del -
preaviso; aunque su antigüedad fuera inferior a treinta días, 

(37) Cfr. Ernesto R. Katz - Oh. Cit. - p. 30. 
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le asiste este derecho, una vez iniciado su trabajo" (38), 
nace el criterio de que los juzgados han de imponer a.las e!
presas en lo sucesivo, el pago de tres meses de salario (un -
mes por la relaci6n de tratajo y dos por la falta de preavi-
so). Sosteniase que sólo era procedente la indemnización por 
falta de preaviso cuando el trabajador llevaba una antigüedad 
igual -mínima- al tiempo requerido para el preaviso: planté~tt 
se un inconveniente en los casos de la industria y el comer -
cio, en virtud de no haber en la ley que les rige, señalado -
en forma alguna el período de prueba, en tanto que por la n~
turaleza misma de las empresas, es necesaria la existencia 
del período de prueba, que sólo podrá ser establedc10 por una 
ley. Sefiala Katz, que se puede en las convenciones colect! -
vas, establecer el periodo de prueba con aprobac:i6n del sind! 
cato respectivo y del Ministerio del Trabajo y Previsi6n. 
Ofrece como soluci6n, la contrataci6n individual a plazo fijo 
por breve tiempo; una semana o quince días, no pudiendo ex!. -
girse el preaviso un mes antes de la expiraci6n del término,
soluci6n que deberá ser calificada por los trihunales. Otra -
de las soluciones que aportan Deveali y Katz, es la que consis 
te en dejar constancia por escrito de las condiciones o capa-
cidades que deberá llenar el dependiente en su caso, anotána2 
las 'antes de la incorporación del mismo', y así, cuando se -
ha puesto de manifiesto ert un término prudencial la ausencia
de esas condiciones o capacidades, por el Art. 160 del C6digo 
de Comercio (causa especial para el despido del empleado sin
indemnizaci6n: la incapacidad para desempefiar los deberes y -
obligaciones a que se sometieron excepto cuando es sobrevi- • 
niente a la iniciación del servicio), procede el despido sin
indemnización (39) (Hace menci6n el Maestro Katz de la Psico
tecnia y la Grafología Científica como medios 'a priori' para 
apreciar la capacidad técnica y moral del trabajador, asentan 
do su.preferencia por la profilaxis respecto de la curaci6n)~ 
Se apunta respecto de apartarse del trabajo el empleado duran 
te el preaviso para trabajar con un nuevo empleador, que no ~ 
incurre en abandono del trabajo, conservando el derecho a la
indemni zaci6n por despido (40). Respecto del preaviso dado 
con anticipación inferior a la que fija la ley, es nulo. por
lo que el patrono debe satisfacer la indemnización •sustituti 
va' íntegramente y por todo el término legal y, si le ha sido 
al empleado entregada a cuenta alguna cantidad en concento de 
la indemni zaci6n por p;·eaviso, será considerada como ''a cuen
ta". La doctrina argentina muestra la adhesión al señaludo-
principio de que es nulo el preaviso dado con plazo insuficien 
te, opinando autores como Deveali y Ramfrez. Grr:t!:i, que, en -
este caso, debe pagarse solamente la parte co,·~ .. ,spontliente a
la indemnización que corresponde al plazo omitt<lo del preavl
so. 

(38) Cfr. Ernesto R. Katz - Ob. Cit. - p. 
(39) Cfr. Ernesto R. Katz • Ob. Cit. - p. 
(40) Cfr. Ernesto R. Katz - Ob. Cit. - p . 

i::q, 
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El preaviso, en opini6n de Deveali, no signif!
ca una instituci6n tlpica del contrato de trabajo, sino m~s -
bien, una modalidad propia de todos los contratos de ejecu- -
ci6n continuada, pudiendo con él, el denunciante, declarar 
unilateralmente su voluntad de poner fin a la relaci6n jurldi 
ca bilateral, debiendo cumplirse totalmente y no 'sólo en par 

,te', esto es, debe darse no sólo el preaviso, sino que debe~ 
darse 'a tiempo', para los fines que sefiala Katz (41), ya que 
tanto al patrón como al trabajador, les interesa conocer la -
anticipaci6n legalmente establecida, la voluntad de la parte
que quiere romper el contrato: necesita el empleado buscar su 
nuevo·empleador y la empresa su nuevo empleado. Al respecta
se ha señalado que, si la ley permite la substitución total -
del preaviso por indemnización, debe permitír la parcial, !o
que es err6neo desde su nacimiento, porque la ley tampoco a~
toriza la substitución total, sancionándose si se aplican una 
u otra. 

Se sentó el criterio en la doctrina argentina.
que sefiala la injusta suspensi6n del trabajador como no con!
ti tutiva de despido, sino que podrá pedir la remuneración co
rrespondiente por la arbitraria suspensión, continuando la re 
lación laboral. Katz encuentra en la determinación legal de7 
1948 ("la suspensión ••. para ser legal, debe tener causa jus
ta y plazo fijo, Cuando no reúna tales requisitos, la mismi
se considerará injuriosa a los intereses del empleado u obr~
ro ••• "), y en la de 1953 ("El trabajador que considere injus
tificada la suspensión, no debe darse por despedido, sino iñ
coar el reclamo de los salarios devengados durante la misma~ 
salvo que ésta sea de tal arbitrariedad que impida la conti -
nuaci6n de la relación laboral"), la solución intermedia: oa
al trabajador la opción de considerarse como despedido o de -
reclamar el pago de los días injustamente despedido (42). 

Respecto de Chile, puede decirse que si existe
estabilidad en el contrato de trabajo, ya que en el caso del
contrato de duración indefinida, está obligado el empleador • 
a notificar con anticipación al trabajador, así como a pap,ar
las cantidades correspondientes a los años de servicios: un -
mes por cada afio al servicio de la empresa, constituyéndose -
la continuidad de los servicios en importante factor, por lo
que el Código Chileno afirma, que se considerará como no PS -
crita y sin valor la estipulación insertada en el contrato- -
que tienda a interrumpir o limitar la continuidad de los ser
vicios prestados. Respecto del contrato a plazo fijo, lleg~
do el vencimiento, pueden ocurrir dos hipótesis: una, prorro
garse el contrato y, otra, concluir, dándose en el segundo ca 
so, la obligación del patrón de pagar una indemnización por 7 
los afios completos de servicios, a razón de un mes por afio. -
Ahora bien, puede dar el patrón ambos tipos de contrato por -

(41) Cfr. Ernesto R. Katz • Ob. Cit. - p. 78. 
(42) Cfr. Ernesto R. Kat~ - Oh. Cit. - p. 117. 
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terminados inclusive si11 preaviso. por incurTir el empleado -
en las causales señaladas por la ley, causales que se const!
tuyen por la falta de dos dfas consecutivos, injustificada, 
por fraude o abuso de confianza del empleado, por injurias º: 
maltrato, falta grave de cumplimiento a las obligaciones der! 
vadas del contrato, y otros más. Es conveniente hacer notar
que la Constituci6n chilena incluye una fracción que habla de 
protecci6n al trabajo, a la industria, a las obras de previ -
si6n social, siendo el primer país americano de fndole latina 
(después de México), que se ocupa del problema del trabajo. 

Venezuela extiende a todos sus trabajadores los 
beneficios de la estabilidad, copiando a la legislaci6n Chil~ 
na, y establece que el trabajador tiene quince días de sala -
rio por cada año de servicio prestado. Admite la legislacion
venetolana la posihilidad del despido por decisión unilateral, 
siendo el derecho civil el que ha de calificar las consecue!!.
cias del incumplimiento del contrato de plazo fijo, indemnit~ 
ci6n que se fija en el equivalente al salario de dos meses, -
más danos f perjuicios, en cada caso. Incluye la Constit~ . 
ci6n de Venezuela, un título denominado Dé los Deberes y Der~ 
chos Individuales y Sociales, que entre otros, contiene el c~ 
pítulo "Del Trabajo", que comprende declaraciones y conceptos 
generales, reconociendo al trabajo como derecho y deber, por
lo que el Estado se obliga a procurar que toda persona apta -
pueda obtener los medios de subsistencia necesarios para cort· 
trihuir al progreso social, mediante el trabajo, que en nin:-. 
gún momento será causa para el establecimiento de condiciones 
que menoscaben la dignidad o libertad de las personas y, a 
efecto de asegurar la ejecuci6n de las anteriores ideas, la -
ley regulará adecuadamente el trabajo, a fin de obtener la ma 
yor responsabilidad, eficacia y estímulo, al igual que la es7 
tabilidad de los trabajadores en sus empleos y el mejoramieñ
to de sus condiciones materiales, morales e intelec:tuales, se 
fialando la Constituci6n en el artículo 62, que el Estado tie:" 
ne la obligación de procurar la estabilidad de los obreros en 
sus empleos, fijando el preaviso y la indemnización en caso -
de té~mino o ruptura de los contratos de trabajo. (43) 

Cuba representó hasta antes de su Revolución So 
cialista, denominada "Movimiento 26 de julio", ser la legisla 
ción más avanzada después de la nuestra, con la ventaja de 7 
que no era discutible la reinstalación obligatoria. Carlos M. 
Raggi Ageo, postulante rlP la doctrina antillana, menciona que 
el interés público ha limitado la esfera de libertad de resci 
sión unilateral del contrato de trabajo, conociendo hoy "el :
contrato de trabajo ad perpetuam'', firme principio que estable 
ció la inmovilidad obrera como importante figura del presente
y del futuro, ya que de ella dependen el salario actual, la -
jubilaci6n y los seguros sociales, afirmando que "la norma en 

(43) Cfr. - Mario de la Cueva • Ob. Cit. - p. 200. 
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nuestro derecho es la inamovilidad obrera; todo lo que con• -
tradiga esa norma afectar! los intereses sociales y econ6mi -
cos a mls de causar un dafto singular, y por esas razones será 
un acto ilícito."(44) Disponía la Constitución de cuba, que
"ninguna empresa podrli despedir a un trabajador sino previo -
expediente y con las demás formalidades que establezca la ley 
la cual determinará las causas justi1s de despido." Este 
principio encuentra apoyo en otro precepto Constitucional que 
señala el derecho a trabajadr. De los contratos a plazo fijo
y su terminación, se tendrían por prorrogados, si 30 días ª!!
tes del vencimiento no se notifica su conclusión, considerán
dose como de duraci6n indefinida en este último caso. Recono
cen la doctrina y la ley, la substituci6n patronal, teniéndo
se como formas 1Pgales de terminación de los contratos, la Ti 
quidaci6n tota1 o·definitiva de la industria (previa autor! -
zaci6n del Secretario del irahajo}, la fuerza mayor que impi
da realizar el trabajo y que prevenga de elementos naturalesº de causa imprevisible, así como otras (jubilaci6n, invali -
dez temporal o permanente, etc.) La ley cubana permite el- -
despido, aún el injustificado, para tres grupos de trahajado
res: los de confianza, los agrícolas y los domésticos, aunqüe 
para los últimos sefiala una indemnizaci6n de 15 dfas de sal!• 
rio. 

Respecto de Brasil, Katz opina que no existe 
estabilidad en sentido propio, toda vez que s6lo gozan de 
ella los que alcanzan más de diez años de servicio en la mi~
ma empresa, aparte de que en la mayoría de los casos puede • 
transformarse la reintegraci6n del empleado en simple indemni 
zaci6n (45). A los trabajadores bancarios se les otrogó hasta 
1934, siempre y cuando llevasen más de dos afios en la institu 
ci6n, correspondiendo la ley de 1935 a extender los benefi- 7 
cios de esta "estabilidad" a la generalidad de los empleados, 
ocurriendo que la Consolidaci6n de las Leyes del Trabajo de -
1943, aclar6 la referida Ley, en los siguientes términos: 

"Cu.a.nda ta. 1túnte.g11.ae.i.6n de.t emplea.do u.table. -
no 6ue.1te. a.con4e.jable., dado el g1tado de. la .lncom 
pa.Ub.i.l.ld11.d 1tu ultante de. ta. cof'!.t1tove1t6.la, u pe 
c.lalme.nte en e.l ca.40 qu.e 6e.a. el e.mple.ado1t un .lñ 
d.lv.ldu.o, el t/t.lbu.nal de.t .tita.bajo pod1t4 conve1t--
ti.1t aquella obligaei6n en u.na. inde.mn.lzac.lón co
ltlte.4 pondiente. al doble de. la p1te.v.l4ta polt la --
1te.6olue.i.6n del cont11.ato polt t:i.empo inde.te.1tm.lna-
do" (46). - ' 

El artículo 500 de la Consolidación, señala la-
validez de la dimisi6n del obrero, condicionándola a la ínter 
venci6n del sindicato respectivo o a la de las autoridades -
del trabajo. 

(44) Cfr. Mario de la Cueva - Ob. Cit. • p. 156. 
(45) Cfr. Ernesto R. Katz - Ob. Cit. - p. 6. 
(46) Cfr. Ernesto R. Katz - Ob. Cit. - ~· 7. 
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Es oportuno destacar lo afil'lllado por Luis Jos~-
de Mezquita: 

"la 41Uptn.4..l6n coM.l.4te. en et a.pa1ttami.eit.ta te.!!!_• 
polta..l del empleado de 4u4 acti.v..ldade.6 p1to6e4.iona..le4 4..ln que a. 
con4ecuencia pi.e.1tda lo4 de.1techo4 .inhe1tente4 at eje1tcic..lo de -
4u ca1tgo o 6unc.i.6n. E4 elimina.do tempo1tatmente del g1tupo eco 
n6m..lco a que pe1ttenece o colabo1ta en la emplte4a. E4e apa.Jtta -= 
miento no debe.Jtá excedelt de un ci.e.Jtto númeJto de dl&U, ya qiie
el apalttam.ie.nto polt ta.Jtgo tiempo 4eJt4 una pena de inac.tlv..ldad 
que 46.t.o e.xúte palta. tu 6 u.ne.lo naJt..lo4 púb f.lco.& de e.i.eit.to4 pa.4 
4e4. Tampoco ta 4u4pe.n4..l6n 4e.Jt4 polt un plazo ..lnde.te1tm..lnado. ~ 
pO.llque. equivale a dupe.d..lJt al empleado. PM uo, u .irtd..l4pe.n 
4able deteJrminaJt el plazo, que no pod1tá excede1t de 30 dla4, ~ 
con~o11.me lo d..l4pone. exp1te.4amente nue.4.tJta te.y la.boJti.4ta a.ctu.&t. 
(4 7) 

El mismo autor hrasileno hace referencia a la -
'lista negra', sanci6n que equipara al "boycottage" y que se· 
encuentra proscrita en todos los ordenamientos laborales. Se
flala que consiste en la "interdicción" de las actividades pr!?_ 
fesionales de un empleado. promovida por un grupo de empresas 
que, por intermedio de grupos profesionales, recibe de sus -
asociados y les trasmite, el nombre de los elementos "indese.!. 
bles". 

Opina Mario de la Cueva que ••• "el derecho del • 
trabajador en la América Latina está adquiriendo un rango es
pecial en la cultura universal por el profundo sentido humaño 
que lo anima y por la generosidad de sus instituciones". Ast, 
la Declaración de los derechos del trabajo más completa que -
existe a la fecha, es la efectuada en Bogotá en 1948. Mas no
ha de realizarse todo, por el sólo hecho de declararlo: ha de 
lucharse con afán porque las Naciones de América Latina hagan 
producir sus efectos en el derecho del trabajo que han crea • 
do, y si han buscado durante todo un siglo (XIX) y lo que va
de éste su integración social, si se han perdido en luchas in 
testinas, si han deambulado sin rumbo al no tener conciencia7 
siquiera de s! mismas, por todas y cada una de estas razones, 
a más de las económicas, no han de agotar sus legislaciones -
en una supuesta protección a una industria que no tienen; la
dificul tad principal es la educación de nuestros hombres y 
nuestra tragedia agraria, común denominador de los pueblos la 
tino-americanos.:. Imaginamos entonces el nacimiento del si-7 
glo que corre, cuando Alemania establece la prevención social 
como resultado de las leyes de seguro social; cuando las le -
yes del riesgo profesional se han emitido en Francia ••• ¡QÜé· 
reacciones experimentan nuestros pueblos? 

(47) Cfr. - Luis Jos6 De Mezquita - Direito Disciplinar de 
Trabalho - Edi~ao Saraiva - Brasil 1950 • p. 240. 
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La Revolución ~!exicana conmueve a América y al
~1undo. adelantándose a las reí vindicaciones concretas que más 
tarde harían otros pueblos; principia América a pensar en sus 
problemas y en su destino. Sorprende la formación de un mundo 
nuevo a la terminaci6n de la Primera Guerra ~fundial; la socia 
lizaci6n de Rusia y la aceptación por los Estados Europeos de 
importantes puntos de vista de las doctrinas sociales y de la 
idea de justicia social. Algunas naciones hermanas siguieron 
el ejemplo de las normas instituidas por el movimiento social 
mexicano, y así Perú, Bolivia, Cuba. Venezuela y otras, inspi 
radas en nuestra legislación y, sobre todo, en nuestro espírI 
tu, contagiaron a Latino-América. Y es fácil de explicar; el 
semejante estilo de vida de nuestros pueblos y las análogas -
necesidades económicas originadas por el mismo tipo de expl~
tación y esclavitud a que fuimos sometidos los pueblos lnti -
nos, a m§.s de ser la solución mexicana munífica y amplia en -
sus conceptos y protecciones, porque los que formaran el Cons 
tituyente que le diera vida, estuvieron regidos por una con ~ 
cepci6n democrática y libertaría de la sociedad, consignanao
los elementos necesarios esenciales del derecho del trabajo -
(48), Y así, nació con un sello inconfundible el anhelo mismo 
de la justicia social que ha caracterizado a la historia ame
ricana, preocupándose por la dignidad de la persona humana,-
tratando de elevar el nivel de vida de los trabajadores, pos
tulando nuestros pueblos unifcrmemente la. idea die que el tra
bajo 'no es una mercancía y que, en consecuencia, la protec -
ci6n otorgada por el Derecho y el Estado está inspirada eñ el 
más alto interés social. El derecho del trabajo es irrenun ~ 
ciable por ser norma destinada a la protección de los trabij! 
dores: "el derecho del trabajo en la América Latina significa 
la humanizaci6n del derecho social", afirma Poblete Troncoso. 

A los hombres de otros continentes podrá llamar 
su atenci6n la similitud de los derechos en América, lo que • 
no es tan extraordinario, en base de las razones arriba ex 
puestas; nos domina el mismo anhelo de libertad y de just1cia 
de donde es natural que las normas -producto de ese ansiado • 
af4n- sean de similar contextura, orientadas hacia la misma -
meta, que consagran las mismas instituciones, que aspiren a · 
la justicia social; no es raro encontrar que todos los esta -
dos de nuestro Continente hayan expedido leyes sobre trabaJo
y que la organizaci6n de la justicia obrera haya logrado im -
portantes ensayos y realizaciones. No es posible, buscar ep~ 
cas en la historia del derecho del trabajo en América !.atina, 
por su rápido crecimiento, aunque es necesario recordar que · 
correspondi6 a nuestra Constitución de 1917 abrir los ojos a
las Naciones hermánas y a todas en general, al esperanzado h2 
rizonte de la justicia social, fuerza viva y aspiracidn con!-

(48) Cfr. Mario de la Cueva · 0~. rit. · p. 147. 
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tante de siglos en las venas de la sangre obrera y trabajado
ra de la joya que donara al Universo Crist6bal Col6n. Por -
ello, ha tratado de adoptar una resolución uniforme ante los
problemas comunes que nos aquejan, muestra de lo cual es la -
"Quinta Conferencia Internacional Americana" (Chile, 1923), -
en que se declaró enfáticamente que ''no debe considerarse el
trabajo como mercadería o artículo de comercio", surtriéndose 
la creaci6n de organismos de estadística e inspección del tr! 
bajo, encuadrando la declaración de la Conferencia que cit! -
mos, que se tomen medidas que contribuyan a armonizar el Cap,i 
tal y el Trabajo, a fin de asegurar el binestar social, ene!!_ 
reciendo "en especial" el desarrollo de la legislaci6n relati 
va al contrato de trabajo (49). Otra de las recomendaciones.
menciona la ventaja de realizar estudios para la celebración
de convenciones internacionales, sobre la base de reciproci • 
dad de tratamiento de los obreros nacionales y cxtranjeros7 -
Una de las notas más importantes es la que surge en la Confe
rencia Internacional Americana que se celebró en Uruguay en--
1933, al abordarse a fondo los problemas de trabajo y, deci -
dirse, la creación del "Instituto Panamericano del Trabajo",
que lamentablemente nunca ha funcionado. En esta misma se- -
si6n se resolvió "erni ti r un voto que signifique la dignifica
ci6n del trabajo en todas sus manifestaciones y el deseo de-
mejorar la re.tribuci6n del mismo", siendo acordada también la 
protección a los trabajadores intelectuales, encomendado se -
asegurarli. el derecho a la jubilación para estos trabajadores. 

La Conferencia Internacional J\mericana reunida
en 1948 en Bogotá, fué -en expresión de don Jaime Torres B2 -
det· "Una asamblea Constituyente que, depurando los mejores -
acuerdos de las pasadas reuniones interamericanas, di6 forma
jurídica a la organización de nuestros Estados y definió las
aspiraciones de paz que animan a los países de este Hemisf~ -
.río", siendo resultado de ella, la "Carta Constitutiva de la~ 
Organizaci6n de los Estados Americanos", que en opini6n de De 
la Cueva, debe considerarse como el "Derecho Constitucional -
Americano", en que se trata de fijar la "idea de justicia s.!?: 
cial", el Estado ha sido construido por los hombres para op_!!
rar un propósito y es el advenimiento de la justicia social,
justicia social que quiere decir, dar a cada hombre una opor
tunidad para realizar su destino y asegurarlo, en sus relacfo 
nes con los demli.s, un tratamiento compatible con la dignidad7 
de la persona.humana, siendo declarado el trabajo como un d~
recho y un.deber sociales, que reclaman respeto y dignidad P! 
ra quien lo presta, y ha de efectuarse en condiciones que ase 
guren la vida, la salud y un nivel económico decoroso, tanto7 
en los afios de trabajo, como en la vejez o cuando cualesqui~
ra circunstancia prive al hombre de la posibilidad de trabajar 
(SO). Así, es aprobada también la "Carta Internacional Ameri
cana de Garantías Sociales" que contiene una "Declaración de--

(49) Cfr. Mario De la Cueva - Ob. Cit. - p. 333. 
(SO) Cfr. Mario De la Cueva - Ob. Cit. - yf.·337. 
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los Derechos del Hombre", marchando de all{ en adelante, los
derechos del hombre y del trabajador, unidos. Por consiguie~
te, la "Carta de Garant!as Sociales," tiene por objeto decl!_
rar los principios fundamentales que deben amparar a los tr!,
baj adores de todas clases y constituye el mínimo de derechos
de que deben gozar los trabajadores de cada Estado, sin pe! -
juicio de que las leyes de cada uno puedan ampliar esos der~7 
chos o reconocerles otros más favorables'', quedando establee!_ 
do el derecho del trabajo como un mínimo de garantía social.
Entre las determinaciones que abarca la ''Carta de Garantías -
Sociales", anotamos: " ••. a) el trabajo e!; una funci6n social, 
goza de protecci6n del Estado y no debe considerarse como a~
tículo de comercio ••• e) los derechos consag·rados a favor de
los trabajadores no son renunciables y las leyes que los rec~ 
nocen obligan y benefician a todos los habitantes del territ~ 
río, sean nacionales o extranjeros ••. " 

Ennumera la "Carta de Garantías Sociales" refe
rida, las instituciones concretas del derecho del trabajo a7-
inspiraci6n de nuestro Ordenamiento Constitucional, estable -
ciendo un programa mínimo de protección al trabajo,que engfo-
ba varias consideraciones como las siguientes: -

a. 1 Ve.1techo J ndivl.clua.l de.t t11.a.ba.j o: a. I jo Ir.nada. -
de tJt.a.ba.jo: oc.he hoJta4 como mib.lmo o 48 ho1ta..t. a. la. .t.ema.n11 CJ -
nueve hoJta.t. t~a.,tdndo.t.e. de t11.ab11jo a.g/t.Ccola o e.incue.nta. y caa
tJto 11.!11 .t.emana.; b} dl<U de de.t.car.40 y vaeae.ione.t.:de..t.can.t.o re 
m11nla 1r.emune.1tado y d.Ca4 6e.1tiado.t. (civile.t. y 11.eligio.t.o.t.) y va.7 
ca.cione.A anua.le..t. 11.e.mune.11.ada.t. ldu11.ae.idn en 11.e.laci.dn a lo.t. año.t. 
de .t.e.11.vlciol; e) .t.a..t.alt.i.o mlnimo; todo t11.abajado1t tiene de1te -
cho a un .t.alaJr.io m~nlmo 6ijado pe.11.iddicamente [.t.u6iciente i -
cub1ti1t ne.ce..t.ida.de..t. mate.Jtia.le.t., mo11.ate..t. y cuLta1tale6) atendie.n 
do a la.t. condiclone.4 de 11.e.gldn, labolt, co4to de. vida, etc.,= 
debiendo 6ljalt4e un mlnimo p1to6e.t.ionat en aquelta.6 ac.tlvlda -
de4 e.n que. no exi.t.ta cont.11.a:to o convenc.lón cclectlvo.t.; di ¡a
ta~io en gene..11.at; todo t.11.abajado.11. .U.ene de.11.echo a un 4alalt.J.o
f u4to y a pa/t.tlci.palt de la4 utilldade.t. de lcu emplte4CU, .t.ien
do et 6ala.Jti.o intmba.Jt.gable., con4tituyendo un c.11.écU.to p.11.ivlte
glado en ca404 de qu..le.b.11.a o concult4o e.ivll del pat.11.ono¡ el e4 
tabl.Lidad en e.t empleo; ta ley debe ga.11.antl.11. ta e.4tabitidad ae 
lo4 t.11.abajado.1te.4 en 4U4 e.mpi.eo4 y cuando 4ultta e6ecto4 et de4 
pldo lnjU4.t.l6lcado, te.nd.11.4 de..11.echo et t.11.abajadolt a una lndem= 
nlzación. -

bl Regtame.n.tac1.one4 e.4pe.clale4. a.) Cont.11.ato de. 
ap.11.encli.zaje; debe. cue.gUJta.Jt ta e.n4eñanza de. un o6ic.i.o o p.1to6e-
4lón,. con un.a .11.etJLlbu.c.Un e.qu..lta.t.lva. y l..o4 be.ne.Mc.i.o4 de. ta-
p.11.evll>ión 4oe.ia.t; bl .tJtabajo a domic.i.Li.o; e.4te. t.11.abajdo.11. de.be. 
e..t.taJr. ampaJr.ado po.11. ta te.gll>lae.lón 4oe.ia.l y .U.e.ne. de.11.e.cho a un 
4a.lctlt.i.o mln.i.mo y al. pago de.t .t.lempo pe.11.dido poi!. culpa del pa-
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na; e) t1tabaja doml4tlea; .ti.ene d~1te.eha a una te.g.ú.lac.i.dn 
4a&1te 4a.l.aJL/.o, joltnada. de. .t.Jr.abajo. de4can4o4, vacac.ione.4, .i.n
demniza.c.i6n polt de.4pldo q a. plte4tac.i.one4 4oc.ia.l.e4 p41tt.i.cula-
lte.4; di empte.ado4 púbtico4; .ti.enen de1techa a 4elt ampa1ta.do4-en 
4u ca.1t11.e1ta. adm.i.n.ú.t1ta.t.i.va, a la. pe1tntanenc.i.a. e.n et empleo, al
a4ce.n4o q a lo4 be.neó.i.c.i.o.6 de la .6egu.Jú.da.d 1;oc.ia.l, debiendo -
c1tea.1We u.na ju1t.i.4d.i.cc.l6n contenc.lo40-adm.i.n.ú.t1tativa ante la -
que puedan deóendelt 4U.4 de.Jtecho4; el t11.abaja.do1te.4 intelectu.a
le.4; de.ben 6e.Jt -junto con el ll.e4ultado de. 1;u. actividad-obje~o 
de. una le.g.i.6 tac.ián· ·p11.ote.ctMa.. 

el Ve.1tecl10 Colectivo del Tlta.ba.j o: la Ca.1tta. de -
Ga.l!.a1itla.& Soc.ia.lu 1teconoc.i.6 lo6 c.ont1tato.& tf c.onven.lo4 cotec
t.i..vot., ga.11.a11tiza.ndo la. Ubu:ta.d de. uocla.c..i.irn p11.oóu.lcnal, --
c.Jte.ando el U.ama.do "óue.11.0 4.i.ndJ.ca.t." e.n óa.voJt de. tu di11.e.c.t.i. -
Va.6 4.lndic.a.le&, pa1ta. el e.6ecto de que no puedan 4e4 de4ped~ -
do4 de 4u e.mple.o duJta.nte.. 4U enca.1tgo 6indic.a.l. Ve. la. mi6ma. ma. 
neJr.a., 4e.eonóce4e e.l de1tec.ho de huelga, 4e.gul.a.ndo 'la.1; le.ye1; = 
e4te de.4echo e.n cuanto a. 4U4 eondiclone6 y eje.Jtcico.' Na 1tec.o 
nace. 4in e.mba.itgo, e.l. "lock.-ou.t", malteando con Aent.i.do pito.te.e= 
toJt u humano e.l de.1tec.ho del :tltaba.jo que emite. -

di La P11.e.viAión g Segult.i.dad Soc.ia.le.4; 4e de.be -
e.4timulaJt la. c1tea.ci.6n de. cnetlto4 de biene.AtaJt pa.11.a. loA tJtaba
jadoJte4, iUl como 4e debe tt4egu1ta.1t l<l.4 condic.ione4 de higleñe 
Ae9u1tidad y mo1tal.ldad en lo4 luga.Jr.e4 de t1tabajo, teniendo de.
Jtecho a un Ai.Atema de 4egu.Jto Aocla..t cbl.lgatolt.i.o 01tle.ntado a--
Jtettl.J.zaJt !01; objetlvoA de. pl!.eve.nción de.. ac.eidente.4 y en Au e.a. 
Ao, 1te6.ta.ble.c.e1t de inmediato l.a ca.pa.c.ida.d di?. gana.nc.ltt pe1tdidii 
o 1r.e..duc.J.da. con mo.t.i.vo de una. e.n6e1tme.da.d o acc.lden.te., o.Al. e.amo 
pa.Jr.a. que pJtoc.ulte. loó me.dioA. de 4ub4i4te..nc.ia en ca.40 de ce.4a. -
clón o inte..11.11.upción de la ac.ti.vidad pJto6e.Alona.l como con4e.- -
cuenc.ia. de. a.c.c.iden.te o e.n6e.1tmedad, mate..11.nidad, invalidez tem
po~a.t o pe..~ma.nente, ce.!antla, vejez o mu.e..1tte. pll.e..matu~a del Je 
6e. de &amilio, e4tablecle.ndo plte4taclane4 e.6pe.c.ia.le.4 palta lo& 
tWeguJtttd04 de 6ctm.ll.ia nume.1t0Aa.; la4 tll.a.ba.jadoJte.4 lnde.pe.nd.len
te..4 tienen de.11.e.cho a la coope.~ac.i6n del E4tado con el objeto
de .inc.oll.po~alt4e a la.4 ln4tltuc.ione4 de pll.ote.c.c..i6n 1soc.i.al. qu.e.-
4e 01tga.n.ice.n paJta ll.e.c.onace..ll.lt4 p1te4tac.ione..1; iguale.4 a la4 de
la4 .tll.aba.jadoll.e.4 tWala.Jt.lado&. 

el Auto.lr..idade.A de.t .t~aba.jo; a.ball.ca un 4l4tema -
completa de autolt.i.dade.¿: .ln4pe.c.cl6n del tll.abajo, ju.Jt.i.4diccldn 
de.t tll.abajo y pll.oced.i.mle.nto adecuada p41ta ta ll.e..4oluc.ión 1tlpi-
da. de. t.01; con6Uc.t06. (Sl) -

Temina el conc•mso de Bogotá, con la "Declar!
ci6n sobre Justicia Social"y que reza: 

(SI) Cfr. Mario de la cueva - Ob. Cit. - p. 341. 
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"L« Nove.ntt Con&eJte.nc.ia Inte.Jt.na.c.lonat Amelt.ic.ttn«
dec.laJta: El &i/Ulle. y decidido pJtop66ito de JtealizaJt un e.6tado- ' 
de. j~ticia 6oc.l..al, que poJt. la ac.c.ión c.onc.uJt.Jt.e.nte de todo6 -
lo4 0actoJte.6 nacionate6 q mediante ta le.gl6lac.ión pJtogJteAiAta 
ne.c.e.AtVtia, e.ll..rnlne ta. m.i.&e.Jr.ia, el abandono 1J la ex.ptota.cidn -
de.l hombJte. poJt. el hombJte., y a6eguJte. ltt digni6ic.ación del tJt~
bajo y la. huma.ttüac.Mn del c.api.tal." (52) 

Así puede decirse entonces, sin temor a errar,
que la F.stahilidad del trabajador en Latino-América, está r~
conocida, debiendo tan s61o hacer la aplicación justa del con 
cepto, por lo que estamos de acuerdo con Katz, con Deveali, ":" 
al admitir que debe haber dos clases de derechos para aquel -
que es afectado en su estabilidad: derecho económico (indemni 
zaciones y pago de salarios) y prerrogativas jurídicas (rea~
misi6n en el empleo). r:l espíritu que exhala la Carta Intern! 
cional Americana de Garantías Sociales, así lo ex~resa en to-
das y cada una de sus con~lusiones y detenninaciones. -

e) TESIS MEXICANAS 

Conociendo que la expresi6n Constitucional de -
1917 es la más límpida que sobre Estabilidad en el campo lab_2, 
ral se ha generado, es fácil comprender c6mo la significaci6n 
cabal de la misma se halla reproducida en las leyes que ema•
nan de aquélla, aun cuando se encuentre desvirtuado por las -
equívocas interpretaciones que de los Derechos Sociales en es 
te rengl6n, ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Na· 7 
ci6n (53). Mas la doctrina mexicana, consciente de la impo!: 
tancia que guarda el entendimiento e interpretaci6n correctos 
de la tesis que encuadra el Derecho Social que se emite en el 
articulado constitucional rE~ferido, ha sabido desentrafiar lo
valioso del mismo, emergiendo la 'Teoría Integral' como genui 
no resultado de la voluntad del Constituyente de Querétaro. :
Por ello, no nos sorprende la afirmación del tratadista, cua~ 
do asienta que "en e 1 proceso de formación y en las normas de 
derecho mexicano del trabajo y de la previsión social, tiene
su origen la 'Teorra Integral', así como en la identificación 
y fusión del necreto Social en el articulo 123 dé la Constit~ 
ci6n de 1917; por lo que las normas no son 'perfeccionistas'
sino 'reivindicadoras' de los trabajadores, en el campo de la 
producci6ri económica y en la vida misma" (54). Así va el téc 
nico jurídico desarrollando en su ohra la temática de la Te!!? 
ría Integral, cuando menciona que el Derecho Social ha impla~ 
tado que " •.• nadie puede ser obligado a prestar servicios pe!, 
sonales sin su pleno consentimiento y sin la justa retribu- -

(52) Cfr. Mario de la Cueva - Ob. Cit. - p. 347. 
(53) Cfr. Marfo de la Cueva - Ob. cit. - p. 832. 
(54) Cfr. Albe1rto Trueba Urbina - Nuevo Derecho del Trabajo-

Editorial Porrtía, S. A. - México 1970 - p. 205. 
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ción", apuntando que las iniciativas de los diputados Consti· 
tuyentes propalaban principios redentores de la clase trabaja 
dora, con fuerza tal, que los ecos victoriosos de las post!!_~ 
ras adoptadas por los devotos de las mejoras sociales en esta 
Tierra de promisión, que no de realidades, repercutieron en • 
los pensamientos europeos, al conceder que "la Consti tuc:i6n -
Mexicana es la primera en el mundo en consignar garantías so· 
ciales ••. " (SS), sirviendo de corolario magnífico la oratoria 
de Alfonso Cravioto, que proc:lama"que· lá Revolución· ·~1exicana· 
tendrá el orgullo legítimo de demostrar al mundo que es la 
primera en consignar en una Constitución los sagrados dere- • 
chos de los obreros: se protege al ohrero en el Proyecto de -
13 de enero de 1917, mismo que no fué aprobado; se emite el· 
dictamen que presentara la Comisión de Constitución, redact!· 
do por el General Mujica, en el que se hace extensivo a todo· 
aquel que presta un servicio a otro al margen de la produc- · 
ci6n econ6mica, el principio protector de los Derechos Soci!
les, concepción que es básica para los efectos de la Teoría 
Integral, que así puede funcionar con las finalidades de su -
objeto: integrar en la reivindicación de sus derechos, y por
tanto en la Estabilidad en el trabajo -cualesquiera que sea -
la prestación de que se trate: trahajo en la producción econ6 
mica, trabajo agrícola, trabajo profesional·, a todo aquel ~ 
que presta un servicio a otro, en los términos que implique -
un trabajo personal, ya material, ya intelectual. 

Podemos armntar así, que la Constituci6n Hexica 
na y sus principios, tomaron en cuenta la esencia de la luchi 
de clases y la reivindicación para todo trabajador, incluyen
do el autónomo, como se observa en el Proyecto del artículo • 
123. 

"E.t CongJr.e.4 o de. la Un.ldn y la4 Le.g.ll..t.atu.11.a4 de
lo! E4ta.do4 debe.11.dn exped.l11. teye4 4ob11.e t11.aba.jo, 
4in cont11.aveni11. a. la4 ba4e4 4.lgu.lente.4, la.4 cua. 
le4 11.eg.l11.dn el t11.abajo de lo4 ob11.e.11.04, jo11.na.te": 
Jr.o4, emptea.do4, doml4.t.lco4 y a11.te4a.no4 y de. uña 
mane.11.a. ge.ne11.a.t, todo c.ontl{.ato de .t1r.a.ba.jo." 1561 

Surgen de esta forma las substancias que infor-
man la Teoría Integral, que se ve fincada en la funci6n revo
lucionaria del Derecho del Trabajo, constituyendo las normas
de Previsi6n Social del artículo 123, puntos de partida para
extender la seguridad social a todos los econ6micamente débi
les y, tan es as!, que han venido luchando por conservar su-
trabajo como medio de subsistencia en el régimen capitalista, 
siendo esta lucha por la conservaci6n del empleo, la alimenta 
ción del régimen de explotación, mismo que ocasiona la pérdi; 
da de la libertad de los trabajadores en las relaciones obre-

(SS) Cfr. Alberto Trueba Ur'lina - Oh. Cit. - p. 20·1. 
(S6) Cfr. Alberto Trueba Ur'.Jina - Ob. Cit. - p. ZlO. 
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ro-patronales, mostrándose constreñidos a la imposici6n patr~ 
nal al amparo de una ficticia libertad de trabajo y una falsa 
autonomía de la voluntad, ocurriendo que al nacimiento del De 
recho del Trabajo en nuestro país, en el artículo 123 adqui~7 
ren los trabajadores mexicanos el derecho de conservar su tr! 
bajo sin perder la dignidad que como seres humanos ostenta, -
conquista que el articulado mencionado precisa, consagrando -
la Estabilidad en el Empleo y en la Empresa, toda vez que 
s6lo ha de despedirse a un trabajador cuando exista causa jus 
ta para ello, de modo tal, que cualquier despido arbitrario 7 
le da el derecho a exigir el cumplimiento de su contrato, o -
sea, su reinstalaci6n en el trabajo, quedando obligado el pa
trón, además, a cubrir los salarios vencidos durante el trañ! 
curso de tiempo del despido injustificado al momento de la -
reinstalaci6n en el trabajo, o bien, a cumplimentar la indem
nizaci6n Constitucional de tres meses, según elija el trabaJa 
dor afectado por el despido injustificado. El p4rrafo origi7 
nario de nuestro Ordenamiento Supremo que se refiere a la Es· 
tabilidad, declara: -

" xxn. - El. ptt.tdn que du pida. « un obJr.tJto 4.i.li -
cau6a jlL6t.i.6icada o poJt habe1t. .i.ngJr.t6a.do a un« -
440ciaei6n o 4indicttt.o, o poJr. habtJr. toma.do P4!· 
te en una h.aetg« tlc.l.~a, t6ta.Jti obligado, a -
etecei6n de.t tJtabajadoJr., a cumpLl.Jt et contJtttt.o
o a indtmnizaJr.lo con el impoh.te de .tJr.t6 me4t4 -
de !alait.lo. Igualmente tendJr.d e4.ta obt.lgac.i.6n -
cuando et obJteJr.o 4e Jtet.i.Jr.e de! 4tJr.vic.lo po1r. 6al 
ta de pit.obidad dtt pa.tlr.6n o poJr. Jr.teib.lJt de lt • 
maLo6 tit.ct.tam.len.tu, ya 4ett en 4« peuona 01!en -
ta de 4on c6nyuge, padJr.t4, hijo4 o he.1tma.no4. El 
pa.tJr.6n no podJtd exim.l.~4e de t4ta Jr.t4pon4ab.i.l.i -
dad, cua.ndo to4 malo4 tJr.atamiento4 pJr.ove.ng«n-de 
dtptnd.lente4 o 6amil.i.aJr.t4 que obJten con et con-
.u.ntimiento o .tate.uncia de a." ( 57). -

La Teor!a Integral aparece por ello como la manifestaci6n mds 
clara de la I:stahilidad de los Trabajadores, dado que el espí 
ritu de ella ·y en consecuencia el del Constituyente, como :
asentáramos líneas arriba-, abarca a todos los trabajadores -
en la expresi6n "y de una manera general todo contrato de tra 
bajo", quedando incluida aquí la relaci6n de trabajo aceptada 
por la Ley Federal del Trabajo vigente, que ve en ella la nor 
malidad de la normatividad de las relaciones laborales, ya 7 
que los domésticos -por ejemplo- están sujetos a tal, siendo
la excepci6n el caso en que se celebre contrato de trabajo e.!_ 
crito contra este tipo de trabajador y el patr6n, con lo que• 
encontramos que todos y cada uno de los tipos de trabajdores
se hallan enmarcados por los derechos sociales que la Consti
tuci6n Mexicana les prodiga. Así pues, concluimos que el De
recho Social como ciencia social nace con nuestra Constitu :-. 
cidn, dándose la posibilidad de definir si es una rama aut6n!:!. 
ma o se ha de considerar integrado al Derecho como un todo so 
cial. -

(57) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit. - p. Z98. 
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Sentada la función no sólo proteccionista sino
reivindicatoria de las normas, se hace notar que tales no re
gularán a las clases en pugna, sino que su tarea es 'reivin-
dicar los derechos del proletariado en la forma de socializ!
ción de la producción', por lo que el Derecho Social es norma 
fundamental en la Constitución; recuérdese que el artículo 
123 se convierte en Derecho del Trabajo, en tanto que el ar-
tículo 27 del mismo Ordenamiento habla de los derechos del • 
campesinado 'para recuperar la tierra, imponiendo a la propie 
dad privada las modalidades que dicte el interés social'. Y 7 
fué el Tratado de Paz de Versalles de 1919, el que universali 
zó la idea de 'justicia social' que campea en nuestros preceE: 
tos: 'justicia reivindicatoria, esto es, u~a justicia social· 
no proteccionista ~an s6lo, sino verdaderamente reivindicato-
ria del trabajador'. -

Inicia Ilugit la difusi6n de las ideas dPl Dere
cho Social, destacando éste frente al individual,aunque lo -
plantea en fonna distinta a la que inspira nuestro Artículo -
123. (SS) Luis Le Fur presenta la concepci6n de que tanto el 
Derecho Social como el Individual son elementos del Derecho -
y no partes de &1 (59). Corresponde a la Constituci6n de 
1917 ser la vra por la que ha de aparecer el Derecho Social -
como nueva rama del Derecho, sobreponiéndose con significa- • 
ci6n propia y 'en sentido estricto como derecho de grupos so· 
ciales débiles': el Derecho Social es de los trabajadores y-
de la clase obrera, constituyendo -como afirma el Maestro 
Trueba Urbina· 'una ex~resi6n de Justicia Social que reivindi 
ca'. Del mismo autor destaca la calificaci6n de rama del Dere 
cho Social respecto de la legislación de trabajo, "que tiene:' 
finalidades colectivistas que no corresponden a la clasifica
ción del derecho en público y privado ••• expresando categóri
camente que el nerecho del Trabajo tiene por objeto no s6lo-
el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajad~ 
res, sino tambiEn la r·eivindicaci6n de la persona humanai de!,· 
posef'.da." 

Afirma el tratadista campechano que el nerecho· 
Social se integra con la tesis proteccionista, tutelar del dé 
bil, igualitaria y niveladora del Derecho Social y como parte· 
de éste, los Derechos Obrero y Económico, teniendo su fuente
en la Constitución de 1917, en la de Weimar de 1919 (Castore
na·, De la Cueva, García Ramírez y Fix Zamudio), fundamentadi
la teoría jurídica y social sefialada, en el pensamiento del -
germano Gustavo Radbruch (60), que ve en el Derecho Social un 
derecho ir,ualador y proteccionista de los trabajadores o de -
los económicamente considerados débiles (integrándose así con 
el Derecho Obrero y el Derecho Económico), puntualizando su· 
doctrina las siguientes líneas: 

(SS) Cfr. Alberto Trueba Urbina • Ob. Cit. • p. 148. 
(59) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Oh. Cit. • p. 149. 
(60) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Oh. Cit. - p. 151. 



- 79 -

"Et Ve.11.e.cho Soc.i.a.t no conoce .6.i.mpteme.nte pe.JI. -
una.4; conoce pa.tJt.one.4 tJ t1r.aba.ja.do11.u, obJte.itol>
g e.mptea.do4 ••• La .idea ce.ntJt.a.t en que et Ve.1te. -
cho Soelal 4e lnl>p.i.Jt.a. no e4 ta .idea de .i.9uataa.d 
de la4 pe.lt4ona.4, ~lno ta. n.i.veta.c.i.dn de ta.4 
de.1i.i.9u.a.tda.du qu.e en.tite e.Ua.& e.xüten." 

La posici6n que destaca el soci61ogo ruso G. 
Gur Vitch, citado por el Maestro Trueba Urbina en el Capítulo 
I de la Segunda Parte de su obra '.'Nuevo Derecho del Trabajo", 
es de tornarse en c.uenta, ya que explica que el. Derecho Social 
no es un derecho C!e coordinaci6n ni de subordinación, sino de 
integraci6n, siendo su finalidad lograr la unión de los inte
grantes de todo agrupamiento social mediante un acuerdo -siñ
coacci6n-, de un poder social que obra sobre los individuos -
como fuerza interna creada por ellos mismos: el derecho de re 
sistencia a la opresidn. -

La segunda teoría que integra el Derecho Social, 
tiene como fundamento 'exclusivamente la Constitución Mexica
na', norrnando·su objetivo, la reivindicación del proletaria=
do, siendo su postulante el Maestro Trueba Urbina. 

Entre las diversas definiciones de Derecho So -
cial, encontramos las que siguen: -

"E¡, una. Mde.nac..i6n de t.a aoc..i.edad en 6unc.lón de. 
una. .i.n.te.g~a.cl6n d.ln4m.lc.a., tele.ol6g.lc.a.mente. d.i.11..l 
gi.da. a. .t.a obte.nc.i.ón de.t mnyo11. b.i.enu.tctll. uc.l.at= 
de liu pe11..t.on1U y de. Lo¡, puebloJ., me.di.ante la -
jui.Ue.la .t.oc.lal. 11 

- Gonzalo V.Caz Lomba.Jtdo. (6f) 

11 E.& et. e.o ni unto de no11.ma.4 j u1t.Cd.i.ca.& na.c.lda.¡, c.c1 n 
.lnde.pe.nde.nc..la. de. liu ya ex.ü.ten.te . .6, y e.n J..ituct
c.l.ón e.qu.i.d.l.A.tante Jt.eJ.pe.c.to de la. divi.&.l6n .t.11.a.a.l 
clona..f del de.11.e.c.ho públ.é.co y del de.11.echo pll..lva.= 
do, como un te.11.ce.11. 4e.c.to11., una te.11.ce11.a. d.i.men =--
4.lón, que. de.be. con.4ide11.a.11.J.e como un de11.e.c.ho-de-
911.upo, p11.ote.c.c.lonl1ita de. to.t. núcleo.6 md.6 dlb.i. -
lt.6 de la. .t.oc.ie.dad, un de.11.ec.ho de .lnte.g11.ac.i.dii,
e.quU..i.b1r.a.dO/f. y c.omunlta1t.lo". - Hlc.to Fb. Za.mu -
d.lo. (62) -

Apunta el tratadista creador de la teoría inte
gral, que tanto por lo que se refiere al orden justo como a-
la justicia social, el fin que se persigue es "de equilibrio
en las relaciones humanas para llegar a la nivelaci6n de los
desiguales": tales son las metas del derecho social. Conforme 
a las ideas expuestas, el f.!aestro Trueba Urbina da la siguien 
te definici6n: -

(61) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit.- p. 153. 
(62) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit. - p. 154 .. 

~QT.ECA CM'R~f! 
p. H. A! M. 
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"E·l dM.echo 1>och:tl ~.6 e.l. conjunto de p1Li.nc.lp.lo1> 
.i.tll>tLtuc.lone.1> y no1tma.6 que en 6unc.l6n de .lnte -
g11.ac.l6n p11.ote.gen, tutelan y 11.e.lv.lnd.lcan a loi -
que v.lven de. 1>u t11.aóajo y a lo6 econdm.lcamente
déb.ll.e1>. " l 631 

Con lo antetior;revela el juslaborista citado,
que el Articulo 123 esgrime las ideas de 'protecci6n y reivin 
dicacic5n de los trabajadorl'ls', como resultado de la integr! :
ci6n del Derecho Social en el Derecho del Trabajo. 

Afirmando entonces el criterio que señala que -
el Derecho del Trabajo es parte integrante del Derecho Social 
positivo, se identifica con Este el postulado del 123 de la -
Constituci6n, manifestaci6n jurídica esta última, que crea -
las •garantías sociales', aparte de comprender los derechos -
individuales (públicos). La inclusi6n de normas protectoras y 
reivindicadoras para los obreros y campesinos, extendiéndose
ª todos los prestadores de servicios, propicia que el Estado
conforme una funci6n social con el fin de lograr a través de
la legislaci6n un paulativo mejoramiento de los grupos hum! -
nos. 

Captado el mensaje reivindicatorio del artículo 
1'2 3 de nuestra Cons ti tuci6n de Querlitaro, y entendido como ex 
presi6n del DerechQ Social que es el estatuto supremo, se de:
fine como la m.ateria del Derecho del Trabajo de acuerdo a la
Teoría Integral, de la manera que sigue: 

"1Je.11.e.cho de..t Titaba.jo e..s e.l c.onjun.to de. p1t.(.nc..(. -
p.i.01>, no11.ma4 e .(.114~.(.tuc.ione.1> que p11.otegen, dls_
·n.l.éican y tienden a 1teivindic.a1t a todo4 lo4 
viven de. l>UA e.1> 6tte.1tzo1> ma.te.1t.ia..tu o b1te.le.c.uta.~ 
te4, palta. ta 1teat.(.zaci6n de 4u de4:tl.no h.l..st611.Z-
c.o; 1>oc.úx.Uza1t ta. vida humana." (64) -

Como menciona el tratadista del sureste, la 
fuente .de tal concepci6n es la propia.teoría jurídico-social
del Articulo 123, esto es, la supresi6n de la explotaci6n del 
hombre por el hombre, no manifestando ninguna Ley del Trabajo 
el ideal sobTe su finalidad social, consistente en la 'reivin 
dicaci6~ de los derechos del proletariado'. por lo que las es 
tructuras econ6micas capitalistas auspiciadas por las adminis 
traciones y legislaciones burguesas, han de ser transformadas· 
por la clase obrera. que ha de realizar así el cambio, a tr!· 
vés del derecho de revoluci6n conferido por el articulado 
Constitucional. Así pues, las fuentes de la Teoría Integral-

(1'3) Cfr . .q"nto Trneha trrhinc. • Ob. Cit. - p. 15~. 
(64) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit. - p. 135. 
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se encuentran en nuestra historia misma: en la lucha de cla -
ses, en la condena de la explotaci6n y en el humanismo socia
lista, aunque su fuente por excelencia es el conjunto de no!
mas proteccionistas y reivindicadoras del Artfculo 123, por -
lo que el Maestro Trueba Urbina hace hincapié en el mensaje -
social del multicitado precepto que el dictamen elaboró: 

"Re.conoce1r., pu.u, et de.Jtecho de igu.a.tdad ent11.e
et que. da. y et que 11.ec.lbe. el tJr.abajo, e.s una. n!_ 
ce.s.ldad de. ta ju.sticia y 4e impone no .s6to e.l -
~e.gu1r.amie.nto de. t~ cond.lc..lone..s humana.6 del -
tlr.abajo, como la.4 de .sa.lub/tÁ.dad de loe.ate.A, plr.e 
.se1r.vación mo11.at, de4can.so hebdome.daltl.o, .sa.ta1r.io 
ju.Sto y 9a1r.a.ntL«4 pa.Jr.a to.s Jr..le.sgo.s que ~menacen 
a.t ob11.e1r.o en e.t ej e.1r.c..luo de.. .su emp.te.o, 4.lno 6~ 
me.nta.11. ta 01r.ganiza.c..ién de e.stabte.c.lmiento.s de. -
be.ne&icenc.la e .l~.t.i.tuc.lone.~ de p1r.evi.sión .so- -
c.lal, pah.a a.s.l.stilL a to.s enóe.Jr.mo.s, ayuda!!. a to.s 
.lnvt.U..i.do.6 y auxiUaJL a e.se gl!.1111 e.]€11.cao de. Jt.e.-
6'!.ltVtt de tJt.a.baj adOJt.e.6 pa..1tado-0 .lnvotuntaltÁ.111nen1e. 
que. con4t.ltuye.n un pel.lg.1to inminente pa.11.a ta 
tlr.anqu.i.Uda..d pr1.bUc.a. " ( 6 S l 

Y en otro párr.afo dice el citado dictamen: 

11 No1i .6ati.6nac.e cumpU.11. con un e.te.va.do de.bu co
mo €-0te, aunque. e1ita.mo.6 conve.nc..ldo.s de. nue..6t1ti
.ln.su.á.lcie.nc.la., po.1tque. e.1ipe1r.amo.s que la. .ltu.Atlr.a
·cidn de e.to.ta. honOJr.a.bte. A1ia.mble.1:t pe1t6e.cc..lona11.1:C
ma.g.l.s.t11.atme.nte. el p1toye.cto y eon.6.lgna.11.d a.tina.da 
mente. en la ConAt.ltuc..ldn polltica de la Re.públZ 
ca. 'ta.s ba.&e.s pa.11.a la leg.l-0la.uón del Titaba.jo'~ 
que ha de. 11.e..lv.lnd.lealt lo.s de.1r.e.c.ho.6 del p11.ole.ta.-
1t.lado y M egu11.a.11. et po.1tve.nD1. de. nu.u.t11.a PatJt.{ii" 
( 661 • 

Desarrollada la originalidad de la fuente de -
la ''Teoría Integral'', sabemos que ésta explica al Derecho -
del Trabajo como fracci6n del Derecho Social, y, por tanto,
como un derecho que tiende a la socializaci6n de los bienes
de la producci6n -mediante principios protectores y reivindi 
cadores de ·ll~ clase trabajadora- como supremo objetivo de la 
justicia ~ocial. De ahí, 9ue el docto tratadista signifique 
en cuatro aspectos, la tesis que emana del Artículo 123 de -
la Constituci6n de 1917: I) Derecho del trabajo (protector -
de todo el que rpesta un servicio; derecho nivelador frente
al empresario); II) Derecho del trabajo reivindicatorio (de
revolucionario objeto, ya que tiende a la socializaci6n de -
los hienes de producci6n):· III) Derecho administrativo del -
tra~ajo (reglamentaciones laborales para la protecci6n so· -
cial de los trabajadores:. funci6n protectora y reivindicado
ra); y IV) Derecho Procesal de Trabajo (Derecho social norma 
tivo, tutelar y reivindicatorio de los.trabajadores en el -
T65) Cfr. Alberto Trueba Urhina - Ob. Cit. p .. -135. 
(66) Cfr. Alberto Trueba U~bina • Ob. Cit. p.-214. 
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proceso laboral) (67), 

Se observa entonces que, la Teoría Integral 
desentrafia de la Constituci6n Mexicana, los principios y carac 
teres que, protegiendo y reivindicando, dignifican a la perso
na humana, siendo así, que estamos en presencia del •nerecho7 
Social del Trabajo' que beneficia excl~sivamente a la clase -
obrera y a quienes la forman individualmente, o sea, a todos
aquellos que prestan servicios en la ~roducci6n económica o -
en cualquier otra actividad humana, distinguiéndose asl del -
Derecho Público (integrado con principios de subordinación) y 
del Derecho Privado (compuesto con principios de coordinaci6n 
entre iguales). Tenemos pues, que el Derecho del Traba~o es -
autónomo como disciplina jurídica en formación, aqquir1endo -
sustantividad en vías de proletarizarse, esto es, que va in ~ 
cluyendo en su seno, a todo prestador de servicios (68). Asi
lo que captamos con claridad, es que la norma proteccionista
del obrero, lo es también para el jornalero, el empleado, el
artesano, el abogado, e:L doméstico, el técnico, etc., exten -
si6n ésta que. la Constituci6n le da, identificándolo con e! -
Derecho Social, reivindicando al ser humano que sólo cuenta -
con su fuerza de trabajo, pugnando por su mejora económica ha 
cía un nuevo régimen social del Derecho, encontrando como Nor 
mas Reivindicatorias, aquellas que se refieren al Derecho de7 
los tTabajadores a participar en las utilidades de las empr~
sas o patronos (Frac. VI), al Derecho de los trabajadores p~
ra coligarse en defensa de sus intereses formando sindicatos
º asociaciom~s profesionales (Frac. XVI) y, el Derecho de 
Huelga Profesional o Revolucionaria (Frac. XVII y XVIII). 
(69) 

Y nosotros pensamos quo, el principio de la 'es 
tabilidad absoluta para todos los trabajadores en sus empleos 
que cumplan con sus deberes y obligación patronal en los ca- -
sos de despido injusto, a reinstalar al trabajador o a pagar
le el importe de tres meses de salario' (Frac. XXII), no s61o 
es proteccionista de la persona humana. sino que en funci6n -
de la justicia social proporciona el inobjetable derecho so · 
cial del trabajo para los individuos, como sefiala ahora -con
indudable acierto- la Nueva Legislación Laboral (Art. 3o.) 
Así entonces, cuando hablamos del derecho al trabajo, lo en -
tendemos como oportunidad para todos y, por ello, como la con 
sideración dé la Estabilidad en el empleo y en la empresa co7 
mo funci6n reivindicadora, en tanto hacP cumplir el cometido
de la disposici6n que enMarca la ~ueva Ley, esto es, que el · 
trabajo es un derecho y un deber sociales, concepci6n que d~
be garantirse con la Estabilidad en el trahajo, principio que 
se ve confirmarlo con los apoyos Constitucionales que sirven • 
el" estabilizadores y equili'f'.radores de la clase olirera: la 

(67) Cfr. Alherto True"a "-t. na f'r. Cit. p. :rn. 
(68) Cfr. Alberto Trueba llrb na • Ob. Cit. - p. 219. 
(69) Cfr. Alberto Trueba Urb na - Ob. Cit. - p. 215. 
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la Asociaci6n Profesional y la Huelga. 

Por lo dem(s, tomando en cuenta que la Teoría -
Integral es la única que salvaguarda las conquistas logradas
por la masa; trabajadora y la única que comprende a todo el -
que pl'esta un servicio como parte de tal, asf como la única 
que a trav6s de consideraciones reivindicadoras da al trabaja 
dor pie e tmpetu para la justicia social (entendida ·como ju!":" 
ticta social distributiva), creemos que debe ella comprender
la llstábiUd,ad en el t.rabajo como una funci6n no s6lo protes_
cionista sino reivindicatoria, dado que por ella -en conjuga
ci~n· e:on los demls princip.ios redimidores- es posible cumplír 
la tare• a lograr en el campo del ser~ la socializaci6n de -
los bieries de producci6n, para el ejercicio d&l deber ser co· 
mo rttl'ldad 9ocial. -



CAPITULO II I 
TEORII\ t.EGISLATIVA DE 

· LA ESTABILIDAD. 
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A) LA ESTABILIDAD EN EL DERECHO COMPARADO, 

Es indudable que la evoluci6n en el campo de 
la disciplina que nos ocupa, no se realiz6 'ipso facto'• sino 
que se efectu6 con 16gica pausada, aun cuando las ideas socia 
les no requieren de:aplicaciones moderadas, sino de transfor~ 
maciones prontas y totales para su plena eficacia. Nos expii 
camos lo anterior, por conocer la fragmentaria esencia ihuma:" 
na del hombre, raz6n que nos informa del por qué de la apari
ción de tesis civilistas que enmarcan la relación individuar, 
que supone la prestaci6n de un servicio, ubic4ndolo los trat,! 
distas privatistas en alguno de los tipos contractuales, rec~ 
nociendo·si se complicase la clasificaci6n- que se trata de -
un "contrato innominado". Esta forma de resolver estos proble 
mas deviene del derecho romano, donde la prestaci6n de serv!:
cios se encuadra en el contrato (1). Hoy la doctrina se ha -
planteado la cuesti6n de si la relacidn jurtdica de trabajo -
se puede enmarcar en el contrato civil, encontrando partida -
rios una y otra corrientes (2). El problema de la relaci6ñ • 
individual de trabajo tiene importancia fundamental en la vi
da del derecho del trabajo, ya que es un asunto que importa-a 
la naturaleza misma y a los fundamentos y finalidad del dere
cho del trabajo. De donde se nos da la idea de que el dere-
cho del trabajo puede ser tratado desde un punto de vista pri 
vatista (consideradas como negocio de derecho privado las re':" 
laciones obrero-patronales, reglamentaci6n del derecho civil) 
la idea publicista del derecho del trabajo (conjunto de nor -
mas que procura dar satisfacci6n a las necesidades del homore 
que trabaja), y la idea que pregona que el derecho del traba
jo es rama del derecho social (propala la reivindicaci6n de-
los derechos del trabajador). 

Como se comprender4, las teor!as civilistas es
tán muy de acuerdo a las postulaciones del.pasado siglo y -
principios de éste, en que no era puesta en duda la relaci6n
de trabajo como de carácter civil, teniéndose como sus únicas 
fuentes, la ley y el contrato, naciendo obligaciones para las 
partes, del contrato mismo, concentr!ndose la problemitica en 
determinar si el contrato de trabajo era forma de arrendamien 
to o de compraventa, o de sociedad, o quizá de mandato. -

La tesis que sostiene el contrato de arrenda • 
miento como el tipo correspondiente al de la.prestaci6n di -
servicios, parte del Derecho Romano, encontrándose en el C6di 
go Napole6n la expresi6n "arrendamiento de servicios", defe!!::-

(1) Cfr. Mario de la Cueva - Derecho Mexicano del Trabajo 
Editorial Porrúa - México 1964 - (Tomo 1) • p. 521. 

(2) Cfr. Mario de la Cueva - Ob. Cit. - p. 446. 
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diendo tal concepcidn. los más connotados maestros de Derecho 
Civil, como Marcel Planiol, cuando dice: 

" ••• E.&te. e.ont.ita..to (de. tuba.jo J u cut a..1t11.e.nda.- -
mltn..to, 4tgdn lo demue4t.ita un Jt4pldo a.n4ll4i4; ta co4a. a.JtJte.n
da.da. u ta. &uu.u de tuba.jo que .itu.lde en ca.da. pe.uo1tt1 y que. 
pue.de. UJt u:UU.ta.dtt pOlt otlt..a. como ta. de una. mifqu-<'..na. . o ta. dt -
un ca.balto; dicha. óue.itza puede 4t~ da.da en a..1t1t..endam.le.nto y e4 
p.1te.e..l6ame.ntt to que ocUJt.ite cuando ta .1temune.1ta.ci6n del t.ita.ba.jo 
po.it med~o dtl 4a.la.Jt..lo e4 p1t..opo.1tcional al tiempo, de ta. m~ma.-
ma.ne.11.a. que. péUa. tlt el a.ivr.e.ndi:tm.lento de co4a4. '1 

( 3 l 

Respecto a la tesis que sefiala el contrato de -
trabajo como dentro del de compraventa, su mis firme suste~ -
tante fuP. Francesco Carnelutti, quien estudió la suministra -
ción de energía eléctrica, equiparando el caso, al del trao!_
jador. Así, se expresó como contrario a la tesis del arren -
damiento, ya que no es objeto de tal contrato la energía, ya
que ésta no puede ser devuelta, por lo que, en consecuencia,
la energía sdlo puede ser objeto de compra-venta; no supo la
tesis rentista separar la energía de su fuente. El hombre no
puede ser objeto en su persona física, de contrataci6n, que -
dando entonces la fuerza de trabajo, la energía, como único -
objeto posible de la prestación del trabajador: 

"RUponde.11. que e.l. t11.a.ba.ja.do1t eon4e..1tva 4tt 6utlt:Z:4 
de t11.aba.jo y que. 4ota.mente. concede. e.l goce, e.6 con6undi.Jt ta -
e.ntltgla con 4U &ue.nte.; lo ún.lco que. queda. a.J.. t1taba.ja.do11. e' la. 
6ue.nte. de 4u tne.1tgla., t.6to e.4, 6u cue1tpo m~4mo; la. e.ne.11.gla. 
e.mpe.ir.o, 4«te. de. U y no e.n.tJta. m44. •· 141 

El aceptar que la energía humana es una 'cosa'
encuadra el que la energía del trahajo se reduzca a la cate -
goria de las ~osas, conclusión que significa el mismo erroT' -
de la corriente que sefiala al contrato de arrendamiento como
el adecuado a la relaci6n de trabajo. 

F.mile Chatelain, en su obn 11de la Natul'e du 
Contrat entre Ouvrier et Entl'epreneur", señala que el contra
to de trabajo cabe en el contrato de sociedad, ·refiriéndose-
al trabajo en la empresa: 

"Con.t..i.de.1r.ttdo tn 4u a.4pe.c.to pu11.amente. e.c.on6m.i.co, 
un e.4ta.ble.c.lmie.nto .i.ndlL4t1t.i.a.l.. e4 algo comp!e.jo que 1!.e.4ponde. « 
el.f.lr..t« unidad. E4, ante. todo, un gl!.upo ~e hombl!.e.4 ~ • .t.u 6un -
el.ona.mle.nto e4 una. comb.i.n«ci6n de. «cto4 que. tienden « un 6Z'n
com«n, l« p11.oducc.i.6n de obje.to.t.: uni.6n, a.Jtmonltt de. acLiv.ld« -
de.4 tn muy d.i.ve.JU.o.6 g.itada4, .i.nte.l.i.ge.ncia., ciencia., éue.1r.za.,-h!_ 

{3) Cfr. Mario de la Cueva - Ob. Cit. • p. 447. 
(4) Cfr. Mario de la Cueva - Ob. Cit. 4 p. 448. 
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bi.l.i.da.d tlcni.ca., coo1tcllna.ci.6n y 4ubo1tditt«ci6n de actoA 4.imut
t4neo4 g 4uce4i.vo4, a. ói.n de. obtene.1t e.t mdx.lmo de Jttnd.i.mi.e.n1o 
di.4cipU.ntt r:uv1.a. m.i.nte.ne.Jt la coOJr.d.i.na.e.l6n tJ 4u.bo1tdi.na.ci.6n ne.ce 
¿Jti.oa at t.úto de. l4 abita. comitn, tat e.a la. vnp11.ua. .indu4tlti.a.l11 

"En e.6ec.to, !o,t, e.le.me.n.to¿ de. e..&.te contJtato !on
da¿, obJta coman de. valti.1Ui pe.JUona.4, ca.da una. de. ta.¿ cuate.a 
a.poltta a.tgo !f di.viA6n en común de. alguna cou .. '' 

"Et pa.:t1tono apttltece. como ún.lco pltopi.e.ta.Jti.o de -
loa me.d.lo.& de plt0dac.ci.6n !J de. '"'4 pltoduc..to4, .t«nto de to.& que. 
ea.t4n e.n v~a. de. e.la.bo1ta.ci6n, como de. toa ya. 6ab1t~ca.do.&; la. 
pa.Jt.te.. de. lo.a obJte.Jto4 e.4, poli. ot11.o. pa:i'l..te, 6ija. g 4 e. paga. a.de. -
tanta.da. poJt. el pa..t1tono; et. obJt.e.lto, 6.{.•ia.tme.nte., no co11.Jte. 1ti.e.&
go alguno. E.&t~ obje.ci.one.a -di.ce-, .&on 1te.6uLta.do de un a.n~Zi 
.&i.& aape.1tó.i.e.la.l: ro1t lo que. a. to pl'Úme.lto conc.i.e.Jtne., lo que = 
oc.u1t1te. u que. to4.'· t1r.a.ba.jado1t.u ve.nden at. patito no, de.4dt. que. 
4e .lnic..i.o. el plt.oc.e.&o de p11.oducción, ta pa~te. que. le& co1t.1te.4 -
pande. e.n la plt.opiedad de to& plt.odu.c..to& e.la.bo1t.a.do.&, pacto qüe.
e1i nado. 4 e opone a. to. .idea. de .&ocieda.d. Po11. ta. múma 1ta.:i:ón, -
lo. pa.Jtte de lo4 ob11.e.11.o.& e..4, polt 11.e.gla. ge.ne.11.at, éija. y .&e. paga 
adelanta.da.; puede.., e.mpe.1to, pa.eta.Jt4e. que., adtmá.4 de. e.4a. pa.11.te-
6.lja., !e.4 c.011.11.e..&ponda to que 4e. llamo. 'pall.ticipae.l6n e.n ta.4 -
uti.l.lda.dt.4'. No e.& e.xaeto que. to& ob11.e.1to& no co11.11.a.n ~i.t&go ~ 
alguno, puu. de4 c!e. tu.ego, 4e. e.ncu.en.t1ta.11 t.odo4 to4 ca.4o4 de. -
4U4pe.n&i4n de lo4 :t.ltabajo4, clla.4 du.11.ante. lo4 cua.te.4 nada. pe.11.-
c.i.be.n ... 11 

( 5). -

El contrato de trabajo difiere del de sociedad. 
en que el primero muestra un trabajo subordinado y una rela~ 
ci6n de acreedor y deudor. -

Acerca de la tesis que sostenía la asi~ilaci6n· 
del contrato de trabajo ahcontrato de mandato, ha declinado
su fuerza, ya que se ha entendido que el mandato est4 reduci
do a los caso~ de ejecuci6n de actos jurídicos (artículo 2546 
del Código Civil). 

Queda pues, de manifiesto, que las finalidades· 
y los fundamentos del derecho del trabajo -margen del contra
to de trabajo-,difieren esencialmente de los del derecho ci-
yil; no regula al hombre respecto de las cosas; es un dereCho 
para el hombre. Así, empiezan a separarse las nociones de con 
trato y relación de trabajo: para el contrato se requieren ::
eonsentimiento y objeto posible, perfeccion4ndose el contrato· 
con el mero consentimiento, perfeccionamiento que implica la
aplicaci6n integral del derecho civil a la relacilSn jur!dic:a
creada, pudiendo exigirse, en caso d~ incumplimiento, la eje
cucidn forzada·, por el s6lo perfecciohamiento del contrato,--

(S} Cfr. Mario de la Cueva - Ob. Cit. - p. 451. 
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quedando fijas ya las obligaciones de las partes sin nece
sidad de hecho posterior para ello. Mientras tanto, en la re 
laci6n del trabajo, los efectos del derecho del trabajo se 
producen hasta que el trabajador inicia la prestación del se!_ 
vicio, no por el simple acuerdo de voluntades; el derecho del 
trabajo parte del supuesto de la prestaci6n del servicio y 
es, en ratón de tal, que impone al ptrono cargas y obligaci~ 
nes , al decir ~fo li tor: 

"La. tiuboJr.dina.ci.6n det t1t.a.ba.jado11. a.l. pa..t1tono, -
etemento ca1t.a.c.te1tl4tlco del contJr.ato indiv..ldua.l de tJr.aba.jo, 
c:.ual.quie/f.4 que. u.a:'.t.l concepto que 4e t..lene de ella, ne Pª! -
de deJr.ivaJr. de la 4lmpte obllgac.i6n de cumpli11. el cont11.ato, 4i 
no que 4álo 4e Jr.eali.ta, e4to e4, exi4te a t/f.a.vl4 del cumpli 7 
miento mi.limo.de ta obligaci6n, o 4ea, cu.ando el t11.abajado/f.
queda. e.n1tota.do e.n. ta. tmp.tu« de.t patito ne." l 6) 

Hay pues, una diferencia esencial entre los CO!!_ 
tratos de derecho civil y la relaci6n de trabajo: de los pri
meros, los efectos jurídicos y la aplicación del derecho de-~ 
penden s61o del acuerdo de voluntades, en tanto la segunda~ -
requiere de el cumplimiento mismo de la ohligación del traba
jador. Los contratos regulan la transmisi6n de cosas de uno
a otro pátrimonio, en tanto el derecho civil protege ese -
acuerdo de voluntades; en la relación de trabajo lo protegido 
es la persona del trabajador, independientemente de su volu~
tad o la del patrono; mas el acuerdo de voluntades entre un -
trabajador y un patrono para la prestación de servicios, tam
bién tiene efectos que son, para el trabajador, la ohligacion 
de ponerse a disposici6n del patrono para que éste utilice la 
fuerza de trabajo prometida, tocando al patr6n permitir al -
trabajador desempeñar el empleo que hubiere prometido, actos
que, si no son cumplidos, enmarcan responsabilidad para el 
trabajador, er. los términos del artrculo So. t.onstitucional y· 
del artículo 32 de la ~ueva Ley Federal del Trabajo, responsa 
bilizándose el patr6n en los términos que la Suprema Corte es 
ejecutoria de 1936, decreta, dándole acción al trahajador para 
que s.e le admita al desempeño del empleo permitido. Pero ta • 
les acciones no son en realidad del derecho del trahajo, síno 
de responsabilidad civil que en nada se distinguen de la res
ponsabilidad reglamentada por el derecho común. As!, conclu
ye Mario ne la Cueva, diciendo: "La relación de trat>ajo es el 
conjunto de derechos y obligaciones que derivan, para trabaja 
dores y patronos, del simple hecho de la prestación del serví 
cio", idea que pToduce la autonomía del derecho del tTahajo. -

Mas hay que distinguir entre contrato de traba· 
jo, como acuerdo de voluntades, y relación de trabajo como -

(6) Cfr. Mario de la Cueva - Ob. cit. - p. 4SS. 
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conjunto de derechos y obligaciones derivados de la prest! -
ci6n de un servicio personal. ¿Qué papel juega el acuerdo de 
voluntades? Acordes en que la relación de trabajo es imposi -
ble sin la concurrencia de la voluntad del trabajador, no es
f4cil señalar. la concurrencia voluntaria del patrono, como -
ocurre en la gran industria, en que la formación de la rela -
ci6n de trabajo es un fen6meno complejo; muchas veces la de -
manda de trabajadores se efectúa por una oferta pública, acce 
sible a cualquiera, por lo que existen autores que sostienen7 
que debe incluí rse este contrato, entre los llamaclos''de adhe
sión", teniendo que tomarse en cuenta además, la llamada -
"c.14usula de exclusión de ingreso" que encubre el artf culo 
39 5 de la Nueva I.ey Federa 1 de 1 Trabajo. 

neveali hace alusi6n a que "la mayoría de las -
normas que constituyen el derecho del trabajo se refieren, 
más que al contrato, considerado como negocio jurídico, y a -
su estipulación, a la ejecuci6n que se da al mismo por medio
de la prestación del trabajo; y la aplicabilidad y los efec -
tos. de aquéllas dependen, más que del tenor de las cláusuli1s-. 
contractuales, de las modalidades concretas de cada presta~ -
ción", así la legislación tiene en cuenta, mas el hecho del -
trabajo que el contrato estipulado por las partes (7). Inclu
so asienta que la separación de contrato y relación de traba
jo tiene caracteres bien distintos en aquellos países en que
se permite la posibilidad de que el patrón utilice sólo los -
servicios de trabajadores propuestos por los sindicatos, en -
virtud de la "cláusula de exclusi6n'', caso de nuestra :tegis -
laci6n. Podría así dar paso a la tesis que niega que la rela 
ción tenga origen contractual, aunque ha disminuido su valor7 
en nuestro país, por la jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia que aceptó la legitimidad del período de prueba, con 
lo que no está de acuerdo De la Cueva. quien manifiesta que -
de ninguna manera se destruye el valor de la tesis por la ac-. 
ti tud de l.'.l Suprema Corte, en tanto one queda en manos de 1 - -
Sindicato el proporcionar un nuevo trahajador, si el original 
no fué apto para el trabajo {8). ~fessineo señall6 que "una -
relación jurídica creadora de obligaciones puede nacer inde -
pendientemente de la existencia de un contrato y que éste es
el caso de la relación de trabajo." (9) 

El Código del Trabajo de Guatemala seftató la 
distinción con claridad: · 

"A~t. 1&.- Cont~a.to individual de t~abajo, 4ea
cu4l Gue~L 4u dettcminaci6n, t4 el vlnculo ec.Dn6 
mico - jult.!dieo mediante et que una pe~4on« 
(t~«bajada~J queda obligado a p~e4ta.Jt a ot~a 

(7) Cfr. Mario de la Cueva - Ob. Cit. - p. 469. 
(8) Cfr. '-fario de la Cueva - Ob. Cit. - p. 470. 
(!'I) Cfr. Ma.rio de la Cueva - Oh. Cit. - p. 471. 
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••• (pa.t1t6nl 4U..S 4eltvic1.o4 pelt4onate4 o a. ejecu
t~le una. ob1ta, bajo ta. dependencia eontinuad4-
tJ düec.c.1.6n 1.nmed.l11ta o delega.da. de u.ta. última. 
y a. c.a.mbl.o de una Jtet~buc.lón de c.uatqui.eJt c.la-
4 e o 601tma.. -

A1r..t. 19.- Pa.1ta. que et c.ont1tato 1.ndivl.dua.t de 
tita.bajo exi.4.ta y 4e pe1t&ecc.lone, ba..4ta con que· 
4e i.nl.c.le ta 1tela.c.lón de tita.bajo, que eó et he
cho m1.4mo de ta. plte4.ta.c.ión de óe1tvicio4 o de la 
ejecuc.lón de la ob1ta. en la.4 condl.c.loneó que de.
tell.mi.na. et a.11.tlc.ulo a.nte~o1t. Siemp1te que óe ce 
te.bite un c.on.t1ta.to 1.ndl.vidua.l de .titaba.jo y a.lguña. 
de lu pa.Jt.tu incumpla. .s U4 .tl4m.lno4 a.nte4 de 
que óe 1.ni.c.ie la 1telac.l6n de .tita.bajo, el c.a.4o -
4e debe Jte4olveJt con to.s p~nc.lpio4 c.ivileó que 
obligan al que ha 1.ncumpti.do a pa.gaJt lo4 da.ño&-
y pe.1r.jui.c.1.01i que lia.ya. e.a.u.so.do a. la. o.tita. pa.11.te, · 
pelta el jul.c.1.o 1teópec.ti.vo e4 c.ompe.tenc.1.a. de lo.s 
T1t1.buna.te1i de Titaba.jo y Pftevl.óión Soc.1.a.t, to1i -
que deben a.pt.lca.1r. .su.s p1top1.04 pJtoc.edimierlto! ••• " 

La jurisprudencia de la RepCthlica de Ar~entina, 
en los últimos afios, ha roto la barrera del derecho civil, 12 
grando introducir los principios normativos del derecho del -
trabajo, señalando en sentencia del afio de 1951: "En el caso
de una convención colectiva que reconoce la éstabilidad en el 
empleo ••• el principio consagrado es 'el derecho de propiedad 
del empleo'(lO). 

Nuestra Suprema Corte de Justicia, forzada par
la naturaleza íntima de las realidades sociales y jurídicas,
vióse en la necesidad de pronunciarse en favor de üs ideas -
de relación jurídica, independfontemente de la noción de col!· 
trato: 

"lo4 co nce.p.to4 de vl.ola.c.ldn 4 on lnope.11.antu e -
1.n6undado4, po11.que 4l bien eó ve.11.dad que la. Jun~a 1!.e4pon.sable.; 
en 4u laudo, omite et e.studlo de ta p11.ueba. con6e4iona.!. con•• 
4l4.tente en po1ilc.lone4 ab.suel.ta.4 poi!. R.H.R., 1r.econcc.lendo que 
~eleb11.6 un cont11.ato de c.om.l.4l6n me.11.can.t.lt, 11.etaclon4ndol« con 
tai. p11.uebct.6 doc.umentate.a º'ltec.lda.4 poll. t« Soc.l~dad quejo4a, -
tambi.ln lo e4 que ta cmialdn no ·Clllle~ta ta. coKetAi6n del ampa. 
Jto, poll.que a.pa.11.ece plenamente a.clr.t.ditado qut ta dt.nominac.l6n:" 
del contJta.to no COJ'/.Jr.eaponde a ta na..tulta!eza jult.ldl.ca, nl dea
ViJttúa. la eatimac.l6n hecha. po11. ta Junta 11.eipon.aabte at con1iZ
de1ta.11. dicho c.on.tJt.ato como de t11.abajo y no de com~l6n me11.ca.ñ
t.il, po11.que 11.eúne lo4 11.equ~ito4 a que 4e ~e6l~Jte et a11.tlculo 
te1tc.e1tO de la Ley Fede.11.at dt.t T1La.bajo" (Eje.cuto1r.la dt.t 18 de.
agoato de 1947) 111) 

(10) Cfr. Mario De la Cueva - Ob. Cit.- p. 474 
(11) Cfr. Mario De la Cueva - Ob. Cit. - p. 475 .. 
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Lo esPnclal de la relacidn jurídica contractual 
estriba en la existencia de un grupo de normas que determinan 
la validez y los efectos del contrato, por lo que el contrato 
regulará el cambio de prestaciones, de lo que pasa de un pa·
trimonio al otro, siendo reminiscencias civilistas ·de origen
romano las que hacen creer que la actividad humana está en el 
comercio. ~:as el Derecho del Trabajo, que es para el hombre, 
no para las cosas, no puede permitir tal concepción de su o~
jeto (ya trabajo, ya hombre), naciendo así la tesis de la re
lación del trabajo, como fuente creadora de derechos y oblig!!_ 
ciones para las partes de la relación, asr, entendemos que la 
~ueva Ley Federal del Trabajo, sustente al principio: 

Art. 20. - ''Se e.nt..i.e.nde. po11. 11.e.lac.i.ón de. t11.a.ba.jo
cuatquie11.a. que 6ea e.t acto que te. d~ 0Jtigen,ta.
p1te6ta.c.i.ón de un tita.bajo pell.6ona.l 4uboJt.dina.do a 
una. pel!.6orut, median.te. e! pago de. un 4«la.1t.lo ••• '' 

"ContJt.a.to indiv.ldua..t. dtl .tita.bajo, cua..tqu..lMa. 
que. 4ea. 4u &01tma. a de.nomlna.c.i.ón, e4 aquel po1t -
vilttud det cual una pe.11.6ana. 4e obliga. a. p1te.6ta.1t 
a ot1ta un titaba.jo pe.11.6ona.l 4ubo1td.lnado, me.d.la.n-
.te. e.l pago de. un 4 a.taltio. -

La. plte.4tac.ión de un tita.bajo a que 4e 1te.&le.1te e.l 
p4Jt.Jta.6o pltime.1to y e.! cont11.a.to ce.leb1ta.do pltodu -
ce.n lo4 m.l4m04 e& e.c.to4." -

Paul Pie define el contrato de trabajo como 
'' ••• aquel por virtud del cual una persona se obliga a ejecu -
tar, por cuenta de otra, la cual, a su vez se obliga a pagar· 
le durante el mismo ti,empo el salario convenido o fijado por· 
la costumbre, o el uso, l"s trabajos que entran en su profe • 

· si6n u oficio", definici6111 que conviene a todas las prestacio 
nes de servicios. privando de individualidad a la relación de 
trabajo. 

Originalmente, se busc6 en la naturaleza del 
servicio prestado, la diferencia específica de la relaci6n de 
trabajo. 

Hugo Sinzheimer, nos lleva a la presencia ·ima
ginaria- del hombre en estado de naturaleza, donde tiene la-
fuerza de trabajo a su disposici6n,·ya que la naturaleza org& 
nica asr se lo pet'Tllite. Pero cuando en virtud de una rela- 7 
cidn jurídica, un individuo puede disponer de la fuerza de -
trabajo de otro, hablamos de trabajo subordinado. 
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,. El t1ta.ba.jo de.ja. de. .& u. una. 6tutc.i4n .lndi.v.idua.l
y .&oci.a.l de.t t1ta.ba.jado1t y .&e. t1ta.n.&6o~a e.n la 6unci6n de. un -
txt~a.ño. En la. 1te.la.ci6n na.tu1ta.t e.n que. el t11.aba.ja.do11. .&e en -
cue.nt.11.a. colocado con.&1.go m.l.&mo y can la cole.ctl.vl.dad .&e 1.n--
te.1tpone una pe.1t6ona que. .&epa.Ita. a aqull de Al mi.&mo y de ta e~ 
le.ct.l.~1.da.d, lo que quie.lte de.cl.lt que. 'titaba.jo .&ubo1td.i.nado' e.&, 
no e.l titaba.je que econ6m.lca., .&oual y tlcn.lcamente depende. de 
ot.1to, 6.lno e.l. que p1r.u:ta un liomb1te. en una 1te.la.u6n ju1t.Ld1.ca. -
de pode.Ir.", a.poyando 6U6 .ldeaJ en "Et Ca.p.i.ta.l" de Ala1tx, q11e d.l 
ce: "Et p11.oduc;to de 411 a.ctivl.dad no u el 6.ln de. .&u. ac.tiv.lda"i!. 
Lo que. pa.1ta. 4.C. p1t.oduc.e. el ob1t.e.Jto no u ta. .&e.da. que ti.a.a., n.l -
el 01to que ext.1ta.e. de la m.lna, n.l et pa.la.uo que con.&tltuye.. Lo 
que pa.lta. .&l p1toduce. e..& el 4a.ta.1r..i.o, y ta. .&e.da, el 011.0 y et pa
la.e.lo .&e convleJtt:e.n pa.1t.a. lt en dete.11.m.lna.do •qulntum' de. medio.& 
dt vi.da., en unt.vutl.do, en algund.6 monedtl.4 y e.n una v.i.v.le.nda" 
{1tJ 

Tenemos entonces que ese poder jurídico es or -
denador de las relaciones de naturaleza orgánica (organiza--
cidn económica a través de la uni6n de fuerzas), poder que es 
de disposici6n que compete a un tercero, ya que el problema -
de la relación de trabajo consiste, precisamente, en que el -
poder corresponda a un tercero, y no s6lo su existencia. Este 
poder ejercido por el empresa?io (tercero), lo será sobre los 
hombres libres; luego entonces, la relaci6n de trabajo exige, 
en todo caso, la voluntad del que presta el servicio (artrc~
lo So. Constitucional). Cierra Sinzheimer su criterio exposi
tor, diciendo: "El poder de disposici6n se refiere tínicamente 
a trahajo y debe estar fundado, además, en el trabajo; cuando 
se funda en otra relación de poder, como los servicios del 
hijo, o cuando el trabajo se presta en virtud de una obliga -
ción impuesta por el flstado, cc1mo el trabajo de los que hubi~ 
ran cometido algíin delito, no se da la relaci6n de trabajo",
fundamentando en la relación entre trabajo y propiedad, el de 
recho mismo del trabajo: en el funcionamiento de la propiedau 
se considera a las cosas como medios die producci6n sin los 
cuales la fuerza del trabajo del honbre no puede desarrollar
se. Han lo slntetiza magistralmente: "Se trata de una rela-
ci6n entre personas, impuesta por la utilización de las co7 -
sas. 11 

Señala Hario De la Cueva que ese poder jurídico 
del empresario, que es un poder de disposición de la energía
del trabajo "estriba en que el patrono se encuentra, en todo
momento, en posibilidad de disponer de la fuerza de trabajo -
de sus obreros, según convenga a los fines de la empresa", -
obediencia que si no es observada, puede ocasionar la resci-
si6n del contrato (artrculo 47 Frac. XI de la Nueva Ley Fede
ral del Trabajo). Sin embargo, encontramos que la desobedie~ 

(12) Cfr. Mario De la Cueva - Ob. Cit. - p. 481. 
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cia seftalada. puede ser esgrimida por el patr6n en casos que
representan un manifiesto desequilibrio, como sucedería que • 
determinado emnleado, fuese mandado a plaza que resultare in,· 
conveniente, por las cualidades del lugar; los comisionistas· 
quedaron protegidos por la disposici6n del artículo 290 de la 
Nueva Ley Federal del Trabajo. mas no aquellos que tienen un
empleo en el establecimiento propiamente dicho, esto.es, que
estando 'fijos• en determinado lugar, son cambiados a otra -
ciudad "en el papel", sabiendo los empresarios que el empile!_
do por no poder, renunciará. 

Es conveniente hacer notar que las legislaciQ -
nes 1 aun cuando con cierto prejuicio, van reconociendo la V_!· 

· lide~ enorme de la relación de trabajo como la fuente de obli 
gaciones y derechos laborales de trabajador y patrón, exis- • 
tiendo también las que no lo hacen (13), pudiendo establecer
que están reconocidas aquellas entidades que han promulgado • 
principios laborales públicos, las que no tienen mayor rel~ -
vancia, en tanto que no prestan la importancia y significa- -
ci6n a la materia laboral que ésta merece 7 porque ésta es r!:.-· 
presentativa del medio reivindicatorio de los derechos de los 
trabajadores, mientras que no se realice la socialización de
los instTUmentos de la producción. Entre las legislaciones 
que pres.en tan el espfri tu publicista en sus preceptos labor_!
les, está Portugal, que figura como aplicación de la doctrina 
social católica. Organizando Protugal profesionalmente (org! 
nizaci6n corporativa), deben los trahajadores (y patrones) -
agremiarse en los sindicatos y asociaciones de carácter nací~ 
nal, que har§n federaciones y uniones, sin representación en
la C!mara Corporativa e imposibilidad de concurrir a la cele
bración del contrato colectivo para buscar mejoramiento de -. 
las condiciones de vida. Protegida la iniéiativa privada co
mo instrumento fecundo, no acepta el f:stado -sin embargo- la
tesis liberal absoluta, en raz6n de alcanzar el equilibrio 
econ6mico y la justicia social (artículo 7o. del Estatuto). -
PTopuesta la colaboraci6n "de individuos dedicados a una pro
fesión" (el Estado no admite el concepto de 'clase social")-;
de acuerdo al designio que obliga a individuos y organismos -
corporativos a ejercer su actividad dentro del espíritu de 
paz social, queda el Estado como único impartidor de justicia, 
implicando el conjunto de acepciones, la condena de la huelga 
y el paro, que ademis en la Ley portuguesa adquieren carácter 
delictuoso (artículo 9o. del Estatuto). Autorizase el despido 
en masa, en virtud de que el artículo 17 afirma que no están
obligadas las empresas a proporcionar trabajo que no sea -~n
opini6n del empresario· necesario al fin de la explotación. ~ 
Se preconha la supremacía de intereses de la ~!aci6n a los de 
Estado, sin que tenga aplicaci6n ningún principio. por lo que 

(13) Cfr. Luigi de Litala - El Contrato de Trabajo • L6pet/ -
Etchegayen S.R.L. • Argentina 1946 - p. 93/96. 
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si es sacrificada la libertad del trabajador en aras de la -
iniciativa privada o de alguien indeterminado, ¿de quE valen
las condiciones generosas de tr·abajo que pudieran darse! (1.4) 

El Estado Espafio enmarca en· su "Sindicato Verti 
cal" la organizaci6n productora: 

''El. S.i.ndica.to Vt.ltticat u una. c01t.po1r.a.ci..6n de de. 
1te.clto pti.bU.co, que 4 e. c.on4.U.tu.qe. palt ta. .ln.te..g1ta.cl6n de. un OJtga. 
númo un.i.ta.11..lo, de. todo4 tu tltmtnta4 que co1t.&a.g11.a.n 4ll4 a.cU
v.lda.de.4 a.t cumpU.m.lento de..t pltoce.4o e.condm.ico, dtnt1to de un ::
dete.1tm.lna.do 4e1tv.ic.lo o 11.a.ma. de. ta. p1taducci.4n, 01tdenado je.1t41t
qu.-lca.mente bajo !a d.l1te.cc.i6n del E4ta.do. Et !~nd.i.ca.to ve.1ttZ
ca.l e.6 .ln.\tJtume.nto a.t U.Jtv.lc.la de.l E!ta.do; a. tJtavl!. del cual-
1tea.U.za.1t4 plt.lnc.lpa.l.mente. 4u potitica eeon6m.lca.. (lS) 

Desterrada la lucha de clase al ser reconocidos 
trabajadores y patrones como productores, el sindicato verti
cal agrupa a todos los productores de una rama de la economia, 
constituyendo en realidad una 'corporaci6n', como afirma Joa
quín Garrigues. Pero también los trabajadores espafioes han-
perdido su libertad, como lo demuestra el que abolida la lu -
cha de clases hay la ccinvicci6n de que el empresario y los- -
trabajadores sirven una obra comdn: la economía nacional al -
servicio de la Patria, debiendo el contrato de trabajo desen
volverse en un ambiente de lealtad rec!proca, renaciendo en-
consecuencia, las ideas medievales de defensa y protecci6n 
que debe el ~eñor, recibiendo lealtad y fidelidad, sentando • 
el Estado las bases para la regulacidn del trabajo con suje -
ci6n a las cuales se establecerán las relaciones entre trana
jadores y las empresas. El contenido de dichas relaciones se 
rá la protecci6n del trabajo y su rernuneraci6n. As! como el ~ 
recíproco deber de lealtad, asistencia y protecci6n (16). 

Italia ha desenvuelto su legist~ci6n incluyendo 
a los llamados ''Contratos Colectivos", que pudieran prestar -
mayor abrigo a los trabajadores, si se empleara otra cadencia 
para su regulación. Podemos mencionar que por esa raz6n, la· 
legislaci6n itálica .no pondera principios m§s que de derecho
pdblico lo más, y en repetidas ocasiones, acusa normas priva
tistas. Italia muestra su reconocimiento al contrato indivI
dual, considerándolo como aquel en que las paTtes sean un so
lo dador de trabajo y un solo prestador de sel"Vicios, resul-
tando que por el colectivo se comprende aquel que se estipÜla 
entre un grupo de trabajaodres, por una parte, y un dador o -
grupo de dadores por otra, conteniendo las condiciones a las• 
que deben ajustarse los contratos individuales (17). 

Se apunta que el contrato du trabajo colec:tivo

(14) Cfr. Mario De la Cueva - Ob. Cit. - p. %98. 
(lS) Cfr. Mario De b Cueva - Ob. Cit. - p. 303. 
(16) Cfr. Mario De la cueva - Ob. Cit. • p. 30S. 
(17) Cfr. Luigi De Litala • Ob. Cit. • p. 53. 
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ha asumido una importancia enorme y una eficacia grandísima • 
en las relaciones de trabajo, ya que el contrato es deriv! -· 
ci6n de complejos debatidos de orden econ6mico, los cuales se 
resuelven en conflictos casi siempre perjudiciales, tanto P!!" 
ra los empresarios como para los trabajadores, así como para· 
los terceros, consumidores, y para la produccidn en general -
resultando soluci6n id6nea, cuando es superada la demanda por 
la oferta (de trabajadores), en momentos en que estaba mejor· 
organizado el capital, encontrándose el obrero aislado, en un 
estado evidente de fuerzas desiguales, de necesidades y condi 
ciones disir.iiles, que podrfon originar mayores desquelihrios. 
Este es el génesis del contrato colectivo. La razón evidente
de que no podía permitirse la continuaci6n de la desigualdad, 
es, la regulaci6n del contrato de trabajo: las asociaciones -
rcpresentarí'l.n a las partes, discutir:in aquélla, .como entida • 
des unitarias, sin discordias. Señala el C6digo Civil Ita'fia 
no: .Los contratos no tienen efecto m§s que entre las partes:
contratantes y no perjudican ni favorecen a los terceros, fue 
ra de los casos establecidos por la ley". La jurisprudencia :
italiana se ha adherido a esta corriente, por lo que los con
tratos colectivos, no siendo vinculativos y obligatorios para 
todos, quedaban privados de efecto, hasta la aparici6n de la
norma que impuso la observancia•de los mismos: la Ley de 1926 
ley que autoriza al Estado a intervenir en las luchas entre -
Capital y Trabajo, para asegurar con justicia la solución de
los intereses de las partes en pugna, exaltando la "Carta de
Lavoro" la función social del Contrato Colectivo: 

"En e.t cont11.a..to col.e.c.t.ivo de. t11.a.ba.Jo e.neue1tt:Jta.-
4u expJr.e4l6n ta 4ot.i.da11.ida.d e..nt~e. l.o4 va1Llo4 6a.eto~e4 de ~a -
p11.oduc.ci6n, med.i.a.n:t.e la. eoncilia.c.1.6n de loA inte.Jte.4e..s opueA -
toA de.. lo4 da.do1r.u de. :t.11.aba.jo !f de. t.04 t.Jta.ba.ja.doll.e.4 y au 4Ü -
b011.dl11a.c.i.6n a to.s in.te.11.uu .supe/LloJt.u de. ta. pll.Oduc.c.i.6n. '' -

Quedando establecido que el Contrato Colectivo
será el acuerdo mediante el cual el grupo operario y el empre 
sario, establecen la regulaci6n colectiva de una determinada7 
serie de relaciones de trabajo. 

Señala De Litala, <¡UP. el contrato colectivo no
se confunde con el contrato de trabajo verdadero y propio~ en 
cuanto no existe ni una obligaci6n de trabajo por parte de -
uno de los contratantes, ni la obligaci6n de remuneraci6n por 
parte del otro, en tanto es s61o un contrato normativo, es de 
~lr, _4estinado a fijar de una manera preventiva el contenido7 

··-···de Tós sucesivos eventuales contratos: si un empresario esti
pula con un grupo de operarios un contrato para la ejecuci6ñ
de un determinado trabajo, se tiene, por el contrario, unn ver 
dadero y propio contrato de trabajo (18). -

(18) Cfr. L?igi De Litala • Ob. Cit. - p. S6. 
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SuTgen los sindicatos profesionales como per 
sonas jur!dicas reconocidas por la ley, en tanto tutelan In -
tereses de grupo, y el sindicato tiene representación legaI -
de todos los que pertenecen a la categorra social, socios y -
no socios, dado que los intereses econ6micos son comunes tan
to al grupo como a los individuos, siendo que el grupo consI
dera el interés económico bajo el riunto de vista general' te
niendo presente la economía productiva en general, y el indI· 
vi duo, por el contrario, mira finalidades econ6micas de orden 
inmediato y contingente. en vistas a sus personales necesid!
des, lográndose con el sindicato, la representación de la C!· 
tegoría y de los individuos, ya que el precepto determina que 
las asociaciones legalmente reconocidas (de dadores de trab~· 
jo y prestadores de servicios), representan legalmente a t2 · 
dos los dadores de trahajo, trabajadores, artistas y profesi~ 
nales de la categoría. en atenci6n a la cual están constitui
dos, por lo que la representaci6n 'uti singuli' es concili! • 
ble con la obligatoriedad de los pactos colectivos pnra los -
que pertenecen a la cateogrfa, designándose a las asociacio-· 
nes de trabajadores, la tutela "de sus representados" en las• 
prácticas administrativas y judiciales, entenciendo por esta
tutela, la de los individuos y la de la cateogria, ya que 
claramente especifica la "Carta de Lavoro" que la asistencia· 
al sindicato es derecho y deber 'en cuanto a socios )' no s~ -
cios'. Denota el tratadista ítalo que, la ley concede a los
miembros de la categoría, caducado el contrato colectivo, el· 
llevar a cabo la denuncia del contrato, según determinados ca 
sos (articulo 53), lo que explica la representación legal, P! 
Ta la cual la disoluci6n o revocaci6n del reconocimiento de • 
las asociaciones no influyen sobre los derechos del contrato
colectivo, derivando dP. ello, como consecuencia, que la natu
raleza del contrato colectivo es "contractual" y no legislati 
va, esto es, que el contrato colectivo abarca toda la categ~
r!a, respondit'ndo la asociaci6n. de trabajadores que ha estipu 
lado un contrato colectivo, de los dafios causados por los i~7 
dividuos, socios y no socios (19). 

Referente a las relaciones entre el contrato co 
lectivo y el contrato de trabajo individual, podemos decir 7 
que las estipulaciones que los contratos individuales conten· 
gan respecto de los contratos colectivos y que sean contra--
rios a estos, son sustituidas de derecho por el contrato co -
lectivo, salvo que sean mlis favorables al trabajador, signifi 
cando la misma situaci6n respecto de los reglamentos de fábrr 
ca, con lo cual el legislador permite los acuerdos individua7 
les confon:ies al contrato colectivo, pudiendo darse el caso-de 
que derogue una costumhre más favorable a los trabajadores, • 
dado que la ley, se~ún De Litala, prohibe convenciones contra 
rias a SU$ disposiciones y no a las costumbres (20), aun cua! 
do el Código de Comerci1) sefiala en su art!culado que la cos·· 

(19) CfT. Luigi De Litala • Ob. Cit. • p. 59. 
(20) Cfr. Luigi De Litala • Ob. Cit. • p. 80. 
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tumbre es derecho subsidiario, es de entenderse que será 
cuando el contrato o la ley no dispongan sobre ello, debiendo 
la convencitin colectiva predominar sobre la costumbre, P.r 1:: • 
cuanto a(:t1ella viene a abolir a ésta, expresándose el trata-
dista por la opinión que la costumbre es derogable tmnbién 
por el contrato individual (21). Apunta ~e titala que on la· 
ley sobre el Empleo Privado, el legislador admitió la inte! -
pretaci6n ce Que la costumbre es inderogable ror el contrato
individual. opini6n que no casa con lo que expre~a anterio! 
mente. Afirma también, que el criterio de interpretación an! 
lógica sólo se da en la interpretación de las Leyes, por lo -
que considera que el contrato colectivo no puede recurrir en
su internretacion. a lo anotado en otro contrato colectivo. -
Es muy interesante 1 lo referente a la "responsabilidad" por -
incumplimiento de los contratos colectivos. El legislador 
italiano ha fijado responsabilidad a los trabajadores y dad~
res de trabajo que incumplan el contrato colectivo, respecto
de la otra parte y de los sindicatos que han estipulado el -
contrato, siendo responsabilidad directa de los sindicatos 
entonces, el incumplimiento de obligaciones asumidas directa-· 
mente a más de la que resulta, por parte de los individuos -
pertenecientes a la categóría (1153 Código Civil), debiendo -
por ello, apartarse anualmente un 10~ de las contribuciones -
sindicales, para constituir un fondo de garant!a, en cuanto -
que el sindicato ·normalmente- conviene explícitamente en g!
rantizar la ejecuci6n del contrato colectivo. 

Respecto del llamado ''Reglamento Interno de Tra 
bajo". apantase que esd obligado a exhibirlo en forma visi -::' 
ble en el establecimiento, aquel que ocupa normalmente más-de 
ZO empleados, reglamento que determina las obligaciones de 
los trabajadores (Ley sobre Empleo Privado), reglamento que -
se modificará de aucerdo las part~s (dador y prestador de tr! 
bajo), entendido este acuerdo, sobre cuestiones normativas ju 
r{dicas (estipendios y salarios, cesaci6n de la relación por~ 
despido, etc.), y no sobre las normas relativas al trabajo 
desde el punto de vista técnico; formas y sistemas técnicos -
de trabajo, ya que el dador de trabajo tiene poder discrecio
nal en el cambio de los criterios técnicos de producción y en 
cuanto a los canbios de normas de ajuste de la misma. 

Expuestas algunas nociones oue otras legislado 
nes tienen acerca del contrato y de la relaci6n de trabajo, ~ 
clasificadas sus posiciones dentro del marco de pri vatistas o 
publicistas, quédanos tan s6lo apunt~r que la legislación me
xicana (junto con notables excepciones), guardó la concepción 
de que el derecho del trabajo es el derecho de lucha de clase 
y por ello, "es un instituo dignificador de todos los trabal! 
dores: obreros, empleados núblicos y privados, jornaleros, d~ 
més ticos, artesanos ••• •• Siendo el derecho del trabajo i rrenu.n 

(21) Cfr. Luigi De Litala - p. 82 
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ciable e imperativo. derecho reivindicatorio del proletari!_ -
do, en tanto que tiende a socializar el capital, por más que
se pretenda desvirtuarlo como derecho revolucionario para f!
ciliatar la convivencia con el régimen capitalistn. 

Hemos de establecer que, gracias a los impulsos 
de nuestra Constituci6n, se empez6 a generar el Derecho del -
Trabájo cow.o rama del Derecho Social,-como nueva rama del De· 
recho Social-, en tanto "el derecho social es el derecho de-
los débiles" y en nuestra Consti tuci6n de 1917, es de los tra 
bajadores y de la clase obrera: "es expresión de justicia so:" 
cial que reivirtdica" (22). Ar1uentes con es tas concepciones.-
resultan los principios relativos a la "relación de trabajo"
que enmarca ''cualesquiera prestacidn de servicios", como sefla 
lara Paul Pie, y que est4 acorde al encabezado de nuestro pre 
cepto Constitucional: -

ARTICULO 123: 

El Con911.uo de ta. Htt.id'n, 4.ln con.t11.a.ven.l.tt. d. la4-
btUcu 4.lgu.iente4, debe.11.l e.xpe.di11. !eye.4 4ob11.e el 
tJt4bajo, ltU cua.le.4 11.egill.~n: 

a.).- Ent11.e lo4 ob11.e11.04, jo11.na.te.11.04, e.mp!ea.do4,
doml4.t.lco.&, ttll..:te.&ttno.4 y VE W!A /!.A,WERA f.rNERAL -
TOVO CONTRATO VE TP.ABAJO ••• 

Si con esto, unimos los preceptos que menciona
la Nueva Ley Federal del Trahnjo, QUE RECONOCE~ CUALESQUIERA-'. 
FORMA TIE CONTRATO I\TIVIOUAL (implica el verbal), LA TEORIA -
l~TEGRAL REIVINDICATORIA TIENE PERFECTA APLICACIO~Z, A ~!AS DE
QUE LA MISMA LEY RECONOCE LA RELACIO~f DF. TRABAJO CO~!O GEr\El'á
DORA DE EFECTOS JURIDICOS, SIN ~'.AS FORHALIDAfl (artículo 26 ae 
la Ley Federal del Trabajo). 

Para entender y conocer la Teoría Integral, 
debemos remontarnos a los orígenes y proceso de elaboraci6n 
de nuestra Constituci6n en su parte referente al derecho del~ 
trabajo, que implica Oentre nosotros· instrumento de lucha de 
clases, como hizo ver lTeriherto Jara, al exponer que "sdlo co 
noc!an las Constituciones pol!ticas. las tradiciones constitu 
cionales políticas que se componen de la parte dogmática, de:" 
rechos individuales del hombre, organizaci6n de los poderes-
p'Ciblicos y responsabilidad de los funcionarios y nada más de
trascendencia". Debe entonces ·de acuerdo a la propia regla -
mentaci6n que da la Constitcui6n al señalar las"garantías mí
nimas sociales" ·interpretarse a la luz del Derecho Social.-
protector y reivindicador en tanto es derecho de clase, 'la -

(22) Cfr. Alberto Trueba Urbina • Ob. Cit. ·• p. 149. 
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conjugaci6n de las normas que se refieren al trabajo', y con
ello, tendremos clara explicaci6n de lo que significa paran~ 
sotros el Contrato Colectivo: instrumento para lograr estabi
lidad en el empleo (cláusula de exclusi6n de ingreso) como -
índice de la reivindic~ci6n de los derechos que competen a la 
masa proletaria y a los' trabajadores de nuestro medio. Y as! 
hemos de interpretar nuestro derecho vigente, hasta.que ••• 

B) EL DERECHO DE ESTAB 1 L lDAD EU LA 
FRACClOtl XXl I DEL 123, 

El punto más importante del nerecho del Traba -
jo es la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, con
cordando privatistas, publicistas y socialistas en que es la
sociedad la que ha de proporcionar los elementos necesarios -
a la subsistencia de aquellos que hayan sido separados de urt· 
empleo por causas que no les sean imputables (23). 

Así tenemos que el Códgio Napole6n resolvía 
los contratos por haberse cumplido el ténnino, por conclusi6n 
de la obra y por denuncia de las partes, si era de duraci6n -
indefinida, constituyendo precaria defensa para el trabajador 
el formulismo del ''preaviso" (24) • 

A consecuencia de la r.ran Guerra surgen los 
ejércitos de desocupados dando origen al Seguro rontra la nes 
ocupaci6n, en tanto que al terminar la Segunda Guerra ~lundiaI 
cunde la tesis d~ la Seguridad Social como f6rmula de solu- -
ci6n al futuro, afirmándose con m4s fuerza la idea de·que la
estabilidad ne los trahajadores en sus empleos, debe ser t~ -
tal. 

Es la Consti tuci6n Mexicana de 1917, la que ori 
ginalmente asienta la estabilidad absoluta, alcanzando por = 
ello el artículo 123, la categoría de ideal. 

lle aquí como la Fracción XXII del artículo 1Z3-
sefialaba la estabilidad en forma absoluta: 

"El patrono que despida a un obrero sin causa -
justificada o por haber ingresado a una asociaci6n o sindica· 
to, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará -. 
obligado a elecci6n del trabajador, a cumplir el contTato o a 
indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. Igual-
mente tendrá esta obligaci6n cuando el obrero se retire del -

(23) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit. - p. 438. 
(24) Cfr. llario De la Cueva - Ob. Cit. - p. 796. 
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servicio por falta de probidad de parte del patr6n o por reci 
bir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la le 
su c6nyuge, descendientes, ascendientes o hermanos. El patr6n 
no podr~ eximirse de esta responsabilidad cuando los malos 
tratamientos provengan de dependientes que obren con el con -
sentimiento o tolerancia de él." (25) 

Esta es precisamente la grandiosidad de la Con! 
ti tución Mexicana de 1917, porque las legislaciones de los E~ 
tados Europeos Se! 1han plegado al sistema del Derecho Civil, -
que expone al trabajador a ser despedido en cualquier tiempo
con s61o un aviso de separaci6n (preaviso} y, al vencimiento
del plazo, en su caso, mientras que nuestra Constituci6n di!
pone que las ''relaciones individuales de trabajo no pueden -. 
disolverse sino por causa justificada", sistemas que difieren 
er1 esencia y consecuencia, las causas de disoluci6n presentan 
por ello, gamas de carácter patronal, esto es, recursos del -
patr6n para despedir al empleado y, la diversidad de causas -
de rescisi6n de la relaci6n laboral, respectivamente, siendo
la segunda postura la que nuestra Legislación guarda. 

Mas la al tura maravillosa alcanzada por la fnn
ci6n estabilizadora de la Fracci6n XII de nuestro artículo --
123, habría de sufrir dos terribles golpes: uno propinado por 
la Jurisprudencia absurda de la Suprema Corte de Justicia; -
otro, por la "reforma" Constitucional de 1962. . . 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, de -
terminó por jurisprudencia (26) que la "reinstalaci6n" es Üna 
obligaci~n de hacer y por lo tanto, susceptible de satisface~ 
se económicamente, dando así a una cuestión meramente laboral 
una absurda interpretación de materia civil. constituyendo un 
atentado de Lesa Majestad a los designios revolucionarios, -

.. ,otorgando un arma al empresario y desposeyendo al trabajador
de la opción estabilizadora de que gozaba. 

Respecto de la "Reforma Constitucional" de 1962 
apuntaremos el texto de la misma, para realizar la crficia a
tal. Dice así la Fracción XXII reformada del artículo 123: 

FRACC10/J XXII. - "E.f.· patJt6n que de.óp.lda a. un 
ob~e.~o 4.ln e.aulla ju6:t.lfi.lc.ada o po4 habe.~ .lngAe.-

. ·liado a una Moc.l.a.c.i.ón o llútd.lc.a.:to o polt ltabe.A-
tomado paltte en una huelga llc..lta, e.llta~4 obl.l
gado a e.le.c.c..lón de.t t1tabajadoA, a c.umpl~!t et -
c.ont1ta.to o a .lndemn.lza1tto con el lrnpo1tte de -
t~e.i. melle.4 de ll ata.1t.lc. LA LEY VETERMJl.JARA LOS 

f 25! éfr. Álbertó Trueba Urbina • Ob. Cit. - p. 94. 
(26! Cfr. Alberto Trueha TTrl-dr"' - f1h. Cit. - ~· cio3, 
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CASOS rn nuE EL PATF'm10 POVRA SER exrnrno VE 
LA OBLIGAC1MJ VE CUl1PlTR EL CONTRATO, l!EVlANíE
El PAGO VE UNA 1NVE!IN1ZAC10N. lgua.lme.nte. t<?.ndlr.4. 
la. obUgctci.15¡1 de .lndemnü:a.Jt al .t1r.a.bctja.do1t c.on -
e.!. .lmpoltt<?. de .tite.a me& u de 1J a.la.11..J..o, cuai1do .. H
JtetJ..Jte del ae.11..vi..c.J..o poli. &alta. de pltob.ldad del -
pa.tJtono o pOIL 1tec.J..bút de lt malo& .tJta.ta.m.le.11to&, 
ya aea. e.n au peJtaona. o en la de au c.6nyuge, pa.
d1tu, ft.ljo& o lie.Jtma.noa. El patltono no podll..11. eif 
mútH de e.ata. 1r.upo114ab.U.i.da.d, c.uando loa ma.to.& 
.tJtatam.lentoa p.1r.ovenga11 de de.pe.nd.le.n.tu o 6am.i -
Ua.Jtea oue oblte.n e.en e.l c.onae.nt.im.te.n.to o .tole -
ltdltC.ld ie él.~ (27) -

Inmediatamente se nota que la "Reforma" Cons t.!: 
tucional hará que la masa trabajadora sufra los efectos del -
regresionismo, con una mediada neo-fascistas que obedece a un 
ego!smo, a una convicción imperialista sin fundamento social, 
que transformará el espíritu revolucionario de la Constitu- -
ción de 1917, modificando sustancialmente el precepto, fruto• 
de la lucha proletaria, que era la médula del constituyente -
de Querétaro. 

Y asr, el mismo Trueba tlrbina se manifiesta con 
trario a la reforma del precepto, cuando apunta "La estabi li:
dad obrera es ahsoluta, conforme al texto primitivo que con -
signaba la acción de cumplimiento de contrato o reinstalac16n 
én los casos de despido injustificado¡ la reforma la hace r~
lativa al encomendarle a la ley secundaria que determine los
casos en que se exima al patrono de la;·ob ligación de reins t!: 
!ación del ohrero sepnrado injustificadamente. 

Conclusión: El artículo 123 formulado en 1917 -
es instrumente de lucha de los trabajadores contra el capital. 
La reforma de 196Z estimula y alienta el régimen capitalista~ 
en el proceso de la Revolución ~·lexicana." (28). 

Es pertienente mencionar el artrculo 39 de la -
Nueva Ley Federal del Trabajo, que señala: "si vencido el té!. 
mino que se hubiese fijado subsistente la materia del trabajot 
la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure 
cicha circunstancia", aclarando el Maestro Trueba Urbina, que 
aun cuando fuere despedido el trabajador, si subsiste la mate 
ria del trabajo, éste se prorroga por aquella subsistencia, -:: 
pudiendo· el trabajador demandar la pr6rroga de la relación, -
EJERCITANDO LA ACCIO~ DE REINSTALACION, el pago de salarios -
vencidos desde la fecha del despido hasta su reposici6n en el 
empleo, porque la supuesta falta de trabajo que alegare el P.! 

(27) Cfr. Alberto Trueba Urbina • Ob. Cit. - p. 185. 
(28) Cfr. Alberto Trueba Urbina • Ob. Cit. - p. 186. 
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tr6n, sería una causa injustificada de despido (excepto lo 
indicado por el articulo 305). As!, nuestra Legislación deseo 
noce el ''Contrato de Prueba'', porque desde que el trabajador=
inicia la prestaci6n del servicio, adquiere los derechos que
esta Ley otorga, en tanto subsista la materia del trabajo: 
menos en los trabajadores domésticos (articulo 343). 

La concordancia del contenido de la Fracci6n 
XXII del artículo 123 Constitucional con el articulo 48 de la 
~ueva Ley Federal del Trabajo, es obvia, sentando el attimo -
que, "el trabajador podrli solicitar ante la Junta de Concili.e_ 
ci6n y Arbitraje, a su elecci6n, que se le reinstale en el -
trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe 
de tres meses de salario." Si el juicio correspondiente no 
comprueba el patr6n la causa de la rescisión, el trabajador -
tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción 
intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la
fecha de despido hasta que se cumplimente el laudo. El "pe -
ro" al principio Constitucional lo encontramos en varios ca -
sos, como el artículo 49 de la misma Ley, que dice: -

Art. 49.- "El. pa.tltÓn qu.dalt4 e.x.lm.C.do de. .ta obl.l
gac.ldn de ~e..ln.&ta.la~ al t11.aba.jado1t, med.lante it 
pago de ta¿ .lnde.mn.lza.elone4 que .&e. deteJtm.lnan -
en et lll!.tlcu.to 50 en lo4 ca.\o4 4.lguiente4: 

1.- Cu.ando .&e tJta.te de tJtabajado4e.4 que te.ngan
una. antlgltedad me.no~ de un año; 

11.- Si comp1teuóa ante ta Junta de Concitiaci6n 
y AJtbitJtaje, que et tJtabajadoJt, poJt ta 1tat6n de. 
tJtabajo que de4empeffa o poli. la4 ca1tacte1tl4.t.ic44 
de 4«4 taboJte4, e4t4 en contacto dl1te.cto y peJt
ma.nente con €t y ta Junta e4tima, tomando en -
con.&ide.11.acUn ta.& cU.Jtcun1ita1tc.la4 del ctUo, que.
no e.4 po.&ibte. el de6aJtJtot.t.o noJtm~t de. ta 11.e.la -
cl6n de titaba.jo; -

111.- En lo4 CIU04 de t1tabajado~e,4 de con&i«!!_ -
za. 

IV.- En et 4e1tvic.lo doml4t..ico; y 

V. - Cu.ando 4e tita.te de .tJr.a.&ajadoJt.ü e.ven.tua.tu." 

Consideramos que la fracci6n primera se asienta 
un error grave de los Legisladores,. en tanto "se daña especr
ficamente la estabilidad del trabajador en su empleo" por la
contradicci6n que incurre la disposición con los preceptos 39 
y 48 de la Ley Federal del Trabajo en evidente relación con -
la mul tici tada fracci6n consti t_ucional. Creemos que debe i~-
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terpretarse "la relación de trabajo en favor del trabajador", 
en los términos señalados por el artículo Zo. de la Ley, que
dice: 

Art. Zo. - "la.a noJtma.l. de t1taba.j o .t.í.e.nden a. e.o n
a egullt el equlllb1tla y ta. JUSTICIA S~CIAL en -
La.a 1telac.Lonea ent1te t1taba.ja.da1tea y pa.t1tonea." 

Será solarr-ntP comprensible la estahilidad quc-
presuntamente otorga la Ley, si ésta se lleva a caho con la -
intencién que proclar.ió el Constituyente de Querétaro·; a más -
de la fracción XXII del articulo 123 es la base de la que PªL 
ten las consideraciones que expresa la Legislación sobre el -
tema de las rescisiones de la relación laboral. ~las lo que -
analizamos, es en realidad, si la$ acciones contra el despido 
injustificado correspondientes al trabajador, tienen el verd~ 
dero carácter de instru~entos de estabilidad, de medios fu~ -
cionales de conservación del empleo. So~os de opinar que, 
por los derroteros adoptados por la SupreMa Corte de Justicia 
en sus jurisprudencias, se ha perdido la idea clara <le la fi
nalidad tlcl artículo 123 en la fracción que <les glosamos. As!., 
pues, determinarnos las acciones que corresponden al trahaj~ -
dor por despido injustificado, y las que correspondan a la em 
presa cuando se haya s.eparado el obrero sin motivo que lo ju~ 
ti fique (29). J:ecordenos que debe darse aviso por escrito la 
fecha y causas de la rescisión (artrculo 47), sirviendo este
aviso escrito para el cómputo del término de la prescripci6n
de la acción que corresponda al trabajador separado de su tr,!! 
bajo (artículo 518). 

As!, ~rario de la Cueva escrihe: "Se conoce con
el nombre de despido, el acto por el cual el patrono hace s~
ber al trabajador que rescinde la relaci6n de trabajo y que,
en consecuencia, debe retirarse del servicio." 

El mismo autor señala lo que debe entenderse 
por "separaci6n": "Es el acto por el cual el trabajador hace 
saber al patrono que rescinde la relación y reclama la indem-
ni zaci6n correspondiente.'' -

La Jurisprudencia ha señalado que "la rescisi6n 
del contrato de trabajo puede realizarse en dos formas <listín 
tas ••. bien sea que el patrono separe al trabajador, o bien,7 
que solicite de la Junta de Conciliación y Arhitraje la resci 
si6n del contrato, terminando en el primer caso las relacio 7 
nes entre el patrono y el obrero a partir de la separación~ -
salvo que posteriormente, no se compruebe la causa justific,!!
da del despido, pero en el segundo, dichas relaciones subsis
ten hasta que se decrete la rescisión del contrato, lo que ño 

(29) Cfr. Mario de la Cueva - Ob. Cit. - p. 813. 
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podría ser de otra manera, puesto que, en el primer caso, 
deja el trabajador de prestar el servicio, continaundo en ca!!!_ 
hio en el segundo, razón por la cual no es posible retrotraer 
el efecto de la sentencia que decretó la rescisi6n a la fecha 
de la demanda, porque de hacerse así, el patrono se aprovech! 
ría, indebidamente, de los servicios del trabajador", (Toca -
2336/34/Za., 1935). quedando así resuelta la duda en el Per~
cho nexicano acerca de la "previa declaraci6n judicial'', con· 
lo que se encuentra de acuerdo ne la Cueva. 

En lo que toca a las acciones propias del trab! 
jador, notamos que la llamada Ley de Consejos de Empresa, de· 
Alemania, proporcion6 a los trabajadores la acci6n para la 
reinstalación cuando el motivo para el despido no era justifi 
cado, correspondiendo la carga de la prueha al trahaj ador, pu 
diendo además el patr6n eludir el cumplimiento de la senten ~ 
cia, con el pago de una indemnizaci6n. Lo extraordinario il"e
la Legislaci6n Mexicana, es que, "CONCEDIO DOS ACCIONES al 
trabajador despedido. 

Art. 123.- " ... XX11.- E.e. pa.t1tono que. de.6púla. ct
un ob1r.e1r.o 6.in eau6tt ju6.t-ló.lc.a.da, o po1r. lta.be.Jf.. .út 
911.ua.do a una a.6oc..ia.c..idn o 4.lndi..c.a..to, o polt tia.':' 
be.11. tomado pa.11..te. en una ftue.l.ga. Uc..lta, uta11:.C
obt.lgado, a e.te.c.c..i.6n del t11.abajado1t, a c.umpl.l1r. -
el. c.ont11.a.to o a .lnde.mn.lta.1tlo c.on el impo11..te de
t1te6 me6e6 de 6ala1r..lo6 ••• [30) 

Tiene pues, el trabajador mexicano, la acci6n -
de reinstalaci6n, como la alemana, y la acci6n de pago de una 
indemnizaci6n de tres meses. Puede el trabajador por la pri
mera de ellas, oponerse a la rescisión de la relación de trñ
bajo y reclamar las obligaciones que corresponden al patrón:
en tanto que, la segunda de las acciones mencionadas, da la -
oportunidad al trahajador de reclamar el pago de la indemniza 
ción corre~pondiente: postura de nuestra Constituci6n que se= 
encuentra reafirmada por los art!culos 48, SO, 51 y 84 de la
Ley Federal del Trabajo, entre otros. correspondiendo precisa 
mente al trabajador "ele~ir" alguna de las soluciones que an.:
teceden. El Maestro Hano de la Cueva sefiala que, entre las
adopciones consignadas por el Legislador de la materia de Tra 
bajo, está el principio civil establecido por la l'tamada "Pac 
ta Sunt Servanda", cuyo significado es que el perjudicado por 
falta de cumplimiento del contrato, puede exigir los daños y
perjuicios causados por tal incumplimiento, o bien, el cumpli 
miento de las obligaciones (31). Así, esto llevó a la Supr~;:.-. 
ma Corte de Justicia a determinar en ejecutoria de 25 de Í!t -
hrero de 1941: 

(30) Cfr. Mario de la Cueva • Ob. Cit. - p. 804. 
(31) Cfr. :Mario de la:•r.ueva - Ob. Cit. - p. 816. 
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"Cuando se del'!landa por algún obrero que haya s.! 
do despedido injustificadamente, la reinstalaci6n, se está en 
presencia de una ob1igaci6n de hacer, porque si de acuerdo a· 
lo previsto por el artículo 1949 del Código Civil vigente, se 
debe entender por la obligación de hacer, la prestación de un 
hecho, reinstalar un trabajador tiene que ser forzosamente 
una ohligaci6n de hacer, porque el hecho que presta el patrono 
es el devolverle al ohrero su empleo, es decir, le vuelve a · 
proporcionar trabajo para que pueda operar el contrato respe~ 
tivo que estaba en suspenso. Establecido lo anterior, se ti! 
ne necesariamente que aceptar también que en las obligaciones 
de hacer la ejecución forzosa es imposib le. Tanto la doctri· 
na como nuestro derecho común y los antecedentes de la. Ley Fe 
deral del Trabajo, asr como ésta, aceptan tal premisa. En ~ 
efecto, el cumplimiento de un contrato produce dos acciones a 
favor del acreedor, que son: exigir el cumplimiento forzoso · 
cuando sea posible, o en su defecto, la rescisión del contra· 
to y el pago de los daños y perjuicios, y así se estableci6-
tanto en el .\rt. 6íl0 de la Ley Federal del Trabajo, con la 

·Exposición de' '!otivos que el Presidente de la P-epúhlica envi6· 
al Congreso en su proyecto de la Ley Federal del Trabajo, de· 
fecha 12 de marzo de 11131. •. en donde dice: "Si la obligaci6n 
de reinstalar a un trahajador en su puesto (obligación de ha
cer), y el patrono se resiste a cumplirla, por aplicación de· 
los principios de derecho col'lún, la ali 1 igaci6n se transforma· 
en la de pagar daños y perjuicios". Sentado pues, que la 
reinstalación es una obligación de hacer y que la ejecución -
forzosa de 'st~ es imposible procedente estudiar la forma de· 
ap1icaci6n dr. las fracciones ~xr v XXII del artículo 123 Cons 
ti tucional' establece que cuando el patrono despida a un obre 
ro sin causa justificada o por haber ingresado a una asocia ~ 
ción o sindicato o por haher tomado parte P.n una huelga lici· 
ta, estarl ohligado,a elecci6n del trabajador, a cumplir el-
contrato o ind~mnizarle con el importe de tres meses de sala· 
rios; pero como la fracción XXI del propio artículo establece 
a su vez, que si el patrono se negase a someter sus diferen -
cias al arbitraje o a aceptar el lau¿n pronunciado por la - -
Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y queda·· 
r~ obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres m~
ses de salarios adem5s de la responsabilidad en el conflicto, 
no deben estimarse fundados los agravios del quejoso como se
ha dicho al principio de este considerando, porque las frac -
ciones del articulo citado son bastante claras y fijan la "P2· 
sici6n en casos semejantes, tanto del trabajador como.del p~
trono, es evidetne, además, que tratándose de una abligaci6n
de hacer, como es la reinstalaci6n pedida su incumplimiento ~ 
se resuelva en el pago de daños y perjuicios,de conformidad • 
con la doctrina y con todos los precedentes legislativos, se· 
g6n se ha demostrado ya en líneas anteriores. Así lo estabie 
ce el articulo 1949 del ya citado C6digo Civil vigente, prin~ 
c1p10 éste que ademas ha sido consignado en las fracciones -
XXI y XXII, como queda dicho, del artículo 123 Constitucional 
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y limitado, tratándose de los conflictos entre el patrdn y 
el trahajador, al caso en que se puede dar por terminado el -
contrato de trabajo sin más consecuencias para el patrono que 
el pago de tres meses y la responsahilidad del conflicto y 
sin que las fracciones constitucionales de que se tratn, pue
dan tener aplicación para conflictos econdmicos y de un orden 
distinto al de la pugna individual entre el patrono y el obr! 
ro. No es admisible ni conveniente,por otra parte, que esta~ 
do distanciados uno y otro por motivos que pueden ser múlti -
ples y graves. continúen, sin emhargo, en una relación forzo
sa que perjudicarra el equilibrio y la armonía que debP.n eXÍ! 
tir para la producci6n entre el Capital y el Trabajo. Por úl
timo. y parte de lo antejurídico y hasta monstruoso que serra 
ejercer'violencia en las obligaciones de hacer, la reinstal~
ci6n pedida equivaldría a considerar al trabajador con el ca· 
rácter de vitalicio, cosa que conduciría a los extremos cono~ 
nados por el artículo So. Constitucional, que prohibe que se
lleve a cabo efecto ningún contrato, acto o convenio que ten
ga por objeto menoscabo o el irrevocable sacrificio de la lÍ
bertad del hombre, ya s~a por causa de trabajo, de educaci6ñ
o de voto religioso." (32) 

Habiéndose propuesto nuestro derecho a alcanzar 
la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, se percata 
ron los Constituyentes de Querétaro, de que sólo evitando la7 
ruptura unilateral de las relaciones laborales podría lograr
se aquélla, ya que de otra manera, resultaba ilusoria la pre
tensión de la estabilidad, si no se tenía acciones que la ase 
guraran. Es pues la elecciiSn 9ue haga el trabaiador, la que':" 
dehe prevalecer. y no lo que infundadamente se~la ejecu -
toria que exponemos en primer térr.iino, indicándose, desde Tue 
go, que la acci6n elegida por el trabajador, deberá estar es':' 
peci fi cada en la demanda. ya aue por principios procesales ae 
be entenderse que la acción no puede camhiarse en un momento~ 
dado en el proceso, a más de que la naturaleza de cada una de 
las acciones y, por ende, sus efectos, difieren entre sí. 

La acci6n de reinstalación es la más importante 
que otroga la Constitución en el artículo 123, señalándose en 
la fracción XXII del mismo, el derecho que corresponde al tra· 
bajador en su empleo, para el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la clase trabajador. F.s perfectamente clara la 
disposición de la Fracci6n XXII: debe cumplirse el laudo que
ordena la reinstalaci6n del trabajador; es principio fundamen 
tal del orden jurídico que las obligaciones deben cumplirse y 
con mayor rar.ón las asentadas por una sentencia, no existe más 
fundamento que la Umpida intencidn de la fracción Consti tu- -
cional, para la reinstalación, siendo de derecho público el -

(32) Cfr. Mario de la Cueva - Ob. Cit. - p. 820. 
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el cumplimiento de la sentencia misma, ya que si el objeto 
que persigue la Constitución en materia de Trabajo es la re!
lización de la Justicia Social (art!culo 2o. de la Ley Fede -
ral del Trabajo), el laudo que contenga la reinstalación le!• 
tabilidad en el más puro sentido). será de derecho social su
contenido. 

La tesis que sostiene que la reinstalacitín ohl~. 
gatoria impone al empresario la obligación de mantener abier~ 
ta la negociación indefinidamente. es falsa. En interpreta -
ción de la Fracci6n Constitucional que nos ocupa, podemos a~
cir que tal disposición encierra el significado siguiente: -
"'tientras la empresa se encuentre en actividad, no podrá el -
patrono privar a los trahajadores de sus derecho." Esto qui~
re decir, que si la empresa quiere, puede cerrar sus puertas, 
indemnizando a sus trabajadores. 

El Maestro Trueha l!rbina en su obra ''Nuevo ne- -
recho del Trabajo", lamenta que la Legislación nueva en mate
ria de trabajo, conserve términos civilistas, por lo que pr~~ 
fiere utilizar la terminología que nuestra Constitución ha -
consagrado: "despido" y "retiro'' (33), éstando de acuerdo en
que la mal llamada rescisión, es en realidad un "despido" del 
trabajador, por lo que en juicio ha de comprobarse la causal
de despido invocada por el patrón en el aviso escrito. 

Expuesta entonces la tesis del Maestro Trueba -
Urbina, la interpretación de la fracción XXII del artículo 
123 Constitucional, quedará como sigue: "En caso de que el P.!! 
trón no extienda al trabajador 'aviso escrito' del motivo del 
'despido', se entenderá que éste fué injustificado, con lo 
que tendrá responsabilidad a cubrir, a elección del trabaja -
dor, reinstalación o indemnizaci6n de tres meses, dP conformi 
dad con la fracción Constitucional y de acuerdo a lo·señalado 
en el artículo 48 de la Kueva Ley Federal del Trabajo, que 
dice: 

""El trahaj ador podrá solicitar ante la Junta • 
de Conciliacidn y Arbitraje, a su elección, que se le reinst~ 
le en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el 
importe de tres meses de salarios. 

Si en el juicio correspondiente no comprueba el 
patrdn la causa de la rescisidn, el trabajador tendrá dere· -
cho, adr..más, cualquiera que hubiese sido la acci6n intentada, 
a que se le paguen los salarios vencidos aesde la fecha del -
despido hasta que se cumplimente el laudo." 

Tambi&n somos partícipes de la opini6n de que -
la reinstalaci6n del trabajador es obligatoria, aunque la 

(33) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit. - p. 301. 
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Constitución delegó en la Ley reglamentaria de su articulo 
123, los cásos en que aqu6lla puede dejar de serlo para el P! 
tr6n, suscribiendo éste una indemnización al trabajador afcf· 
tado, como mánificsta el artículo So •• fracción I de la ~ueva 
Ley Federal del Trabajo. 

El trabajador podrá separarse de su trabajo de~ 
tro de los treinta días siguientes a la fecha en que se dé ~ 
cualquiera de las causas que menciona el artículo 51 de la 
Nueva Ley Federal del Tr~bajo, que menciona 'las causas de · 
rescisión', 'retiro', sin responsabilidad para el trabajador. 
teniendo derecho a que se indemnice en los términos del ar• ·' 
tículo sn transcrito, en virtud de que el retiro es originado 
en esencia, por un ''despi<lo arbitrario o injustificado" del • 
trabajador (34). 

Afirma el naestro Trueba Urbina, que las accio· 
nes que corresponden al trahajador en los casos de despidos-o 
retiro, tienen carlcter social, lo que es comprensible, por-· 
que son acciones que pretenden la reivindicación de la clase· 
trahajadora, en cuanto que protegen los derechos inherentes a 
la sociedad toda, de la que son miembros mayoritarios los in· 
tegrantes de la clase trahajadora, aunque aparezcan comomiñ,2. 
ritarios en el tratamiento legal común, siendo pues, de nat~
raleza sociable la acción de los trabajadores. 

El 'faestro ne la r.ueva señala: "t.a fracción 
XXII del artículo 123 •.• fijó de una vez por todas el monto -
de los daños y perjuicios; la nhitrariedad en la fijación 
del monto es menor a los incon·;enientes que representaba el · 
viejo sistema. La fracción XXII se propuso favorecer al tra· 
bajador mexicano y as! es en efecto: los casos en que puede-
comprobar el obrero la existencia de un daño mayor, serán mí· 
nimos en relación con aquellos en los que se le pueda demos-
trar que el daño es menor. Por otra parte, el derecho mexica 
no concede al trabajador la acci6n de reinstalaci6n, por lo 7 
que, cuando renuncia a ella, sabe er1 ese momento ,la indemniza 
ci6n a que puede aspirar. Ciertamente, en ocasiones será pre 
ferible la separación, pero el trabajador, al ser reinstalado 
está en plenitud de acudir a las autoridades de trabajo para· 
que éstas eviten, en lo futuro, la repetici6n de los actos -
que hubieran acompañado a la separaci6n, as! como también pa· 
ra que obliguen al patrono a guardarle consideraci6n y respe-
to que la ley exige.'' -

En lo que toca a l~ relaciones de los llamados 
empleados de confianza y los patrones, tales"se rigen por mo
dalidades especiales, en virtud del car4cter especial que r!
visten. 

(34) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. ei t. • p. 305. 
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visten. El ~'aestro Trueba l'rhina señala que "en general son -
trabajadores de confianza todos los que reali:::an funciones de 
direcci6n, inspección, vigilancia y fiscalizaci6n, con carác· 
ter general y que por lo mismo comprenden a todas las funci~
nes de la empr~sa, estahlecimiento o negocio, ya que el eje~
cicio de las mismas actividades en forma esnecíficn o concrc· 
ta, en el taller, en la fábrica, en departamentos u. oficina-;-
no le dan a tales funciones el carácter de confianza, según • 
se desprende del artículo '.'lo. de la J.py, a no ser que gp tr!!: 
te de trahajadores que realizan trabajos personaleg o· íñtimos 
del patr6n. En consecuencia, las condiciones de trahajo y 
las normas de la reglamentación especial, en ningún caso pr..!_· 
van a los trabajadores de confianza de los derecho~ que en su 
favor concede la ley, incluyendo prima de antiglledad; n ... 11i n:l,!. 
do, pago de horas extras y otras prerro~ativas estableclda~ -
en la legislación laboral." (35) 

El 'despido' respecto del trabajador o empleado 
de confianza, se encuentra señalado por el artículo lRS de la 
~ueva Ley <le Trabajo: 

Art. 185.·rEl pat1r..6n pod.1tl 1r..eacindi4 La 1r..ela- -
c,i.6n de t1r..abajo 4i ex.late un Motivo 1r..azonable _, 
de pl!r.d.ldo. de la con6,út1tza, aun cuando no coin
cida con la6 cauaa..& juat.l5icada6 de 1r..eaci6.l6n-a 
que <.1e .1te6.ie1r..e el a.11..tJ:.cuto 47. '' 

El trahaja<lor de confianza podrá ejercitar ID.s
acciones a que se refiere el capítulo IV del Título Segundo • 
de esta Ley. 

El ~'aestro Trueha l'rhima piensa que la disposi· 
ci6n referida coloca al empleado de confianza en la calidad-
de esclavo, p0rque la p~rdida <le la confianza como hecho sub· 
jetivo del patr6n, complementada con intlicios 'ad hoc', dara
margen a que se rescinda con fncilida<l ·su confianza podrá 
protegerlos por derecho propio y.,no por concesi6n patronal 
(Comentario del articulo 185 en la ~ueva Ley Federal del Tra
bajo). La Suprema Corte de Justicia adoptó tal criterio en-
la Junta de Conciliación y Arbitraje y adopté el punto de vis 
ta empresarial que menciona Trueba Urhina. en laudo de julio , 
de 1934 que falló en el asunto Alberto Galván vs. Ferrocarri-
les Nacionales de ~féxico: -

.. L11 ac..toJta .1tec.la.ma. au upo.&.ic,i.6n 1J u.ige et pa
go det tiempo caldo ltuta. que. u.a 1tc.in6tala.do; la. emp.1te..u, -.:. 
po.lt .&u paJtte, &e excepc.lon11 man.i.6e.4tando que la de&t.ituc,i.6n -
de Gal.v4n 6e encuent.1ta. 6und11da en lo e&t11blecido po.lt toa 11.1t
t~c.ulo& 41, 6Jtacc,i.6n xxr, del c.ont.lta.to c.olect.ivo de tJtab«jo--

(3S) Alberto Trueba Urbina,.- Ob. Cit. • p. 320. 
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de l925 y t26, 61r.a.ce.l6n X de ta Le.y Fe.de.1ta.l del T1r.abajolde. 
up.ltt.l.tu .~.i.m.U.~ a.l 185 de. la: .1!ue?vtt Ley FedeJr.a! del TJz.abajo), 
que ..,e 1te.6ie1r.e a lo4 pue.6.t04 de con6.i.anza. e.n ta. Emplte..,a: de. -
lo.., FeM.oc.a.M.U.u Na.e.lona.le.! de. IUx.lc.o e.t p1t.l111e.Jr.o, e.l .Hgundo, 
a qi.t.e. liab.Undo.., e pe1r.dido la. con 6ia.nza depo4.l.ta.da en el. t1ta.b::_
j ado1t que de4empeF.a. un pue4to de con6.i.a.nza.. a.uto1t.lza a ta e~
plte..,a pa.1ta. 4epa.1ta.1r.lo .6ln lte4pon..,a.b.i.t.i.da.d ••. « é~te 1te..,pecto, -
la Junta e..,.tima. que. e.6 .lncuut.i.onabte. que 4.le.ndo ta. pél!.di.d.x -
de ta. c.on6.i.a.nza un tl1tm.i.no de ca.1tdcte1t 4ubjetivo, la demanda
da. no e.4.t~ ohl.lga.da. en lo.., tl1tm.i.no.., de Le.y a. p1toba.1t et a.e.to-o 
moUvo~ que lia.ga.n 01r..lgú1a.do ta pl1r.dida.. de ta. c.on6.ia..nza., pelt -
tal 1ta.z6n, debe con4.i.de.1ta.1t4e e.amo ju4ti.6.ica.da. ta ..,epa1tac.i.6n -
de.t a.c..tolt •• • " [361 

La Corte rechaz6 la interpretaci6n de la Junta
rle Conci.liación y Arbitraje, indicando que violaha la frac • 
ción XXII del artículo 123 Constitucional, estableciendo Ia 
ejecutoria que sigue, la Cuarta Sala: 

''La. ó1ta.c.c..idn XXIt de.l a.Jr..tlculo 1!3 Co ntitituc..lo 
nat e4tabte.c.e. que. el pa.t1r.ono que. de4p.i.da a un t1r.a.ba.ja.do1t 4.l'°ñ=' 
c.a.u.&a. ju4tl6.ieada., e4ta1r.d obligado, a elección del .segundo, • 
a c.umplitr. con el c.ontJr.ato o a .lndemn.i.za.1r.te con et .lmpcJr.te de
t1r.e.., mue.& de ..,ala.1t.io.s, de to que. H de.sp1tende, Hgún to l1a · 
6 o.sten.ldo et.ta Sala e..n va./t.la..., ej ecuto1t.i1u, qrce ta telt.ll1.inac.l6n 
del c.ont1ta.to de titaba.jo polr. ta. t.ola. voluntad del pa.t1r.ono ha -
queda.do pñ.olt.ib.lda. pOJt la. ó1t.ac.c.l6n .invocada y que. d.lcf1a. tell.mi. 
na.e.lén .sólo pltoc.ede cuando exl.sta. una c.au.sa. ju.st.i.6.i.ca.da.. ~ 

Estahleci6 en términos generales, las causas 
por virtud de las cuales puede el patrono rescindir el contra 
to de trahajo, separando al trahajador de su empleo; y tratá~ 
dose de empleados de confianza, por la naturaleza especial de 
las relaciones que entre ellos y los patronos se estahlece, • 
autoriza, en la fracci.6n ~ del artículo 126 ('hoy artículo 185) 
la terminaci6n del contrato ~or la pérdida de la confianza, pe 
ro si este rtltimo precepto se entendiera en la forma tan a!!!_·
plia que pretenden, tanto la autoridad responsable como la em 
presa de los Ferrocarriles ~lacionales de 'léxico, resultaría -: 
contrario al espíritu de la íracci6n XXII del Art. 123 Consti 
tucional, cuyo objeto consiste en garantizar a los trabajado7 
res sus empleos. Es en verdad que la confianza es, en gran-
parte, un elemento subjetivo, pero también lo es que, tratán
dose,'de relaciones jurídicas, la validez de éstas no puede -. 
quedar, de manera absoluta, al arbitrio de una sola de las 
partes, pues de ser así, la validez y el cumplimiento de las· 
obligaciones dependerra de la voluntad de uno de los contra · 
tantes, o que es contrario a los principios generales que ao-

(36) Cfr. ~ario de la cueva - Oh. Cit. - p. 841. 
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minan en materia de obligacianes y contratos y que, por atra
parte, tratá:ndose del derecho del trabajo, la voluntad no -
desempeña el mismo papel que en otra clase de relaciones jur!, 
dicas, todo lo cual indica que no basta una simple estimaci6n 
subjetiva y que no es posible, como lo pretende la empresa 
Ferrocarriles Nacionales de ~!éxico, asimilar la confianza a -
que se refiere la Fraccidn X del tantas veces citado. artículo 
126 (hoy articulo 185), a un sentimiento de simpatía o antipa 
tía, porque el ohjeto fundamental del derecho del trabajador:" 
consiste en garantizar a los trabajadores contra esos senti -
mientos de la clase patronal. Por consecuencia no basta li -
simple declaraci6n del patrono para que el contrato termine,
lo que tampoco quiere decir que dicha terminación sólo sea -
procedente en los caso$ que del artículo 121 (artículos 46 y-
47 de la Nueva Ley Federal del Trabajo), porque, de aceptarse 
esta última conclusi6n, la Fracción X del artículo 126 (hoy -
artículo 185 de la Ley Federal del Trabajo vigente), resulta-
ría intitil." (37) -

Volvió a modificar su criterio nuestro m4s alto 
Tribunal, al asentar en ejecutoria de enero de 1948: 

"T1ta.tdndo.u. de e.mpte.a.do4 de. con6.la.nza, polt .t.« -
m..l.&ma. na.tu.ta.le.za de. 4«4 p11uto.6. pue.de.n Ult du 
pe.d.ldo4 polt e.l patJiono, polt la. pl1tcU.da de la. ::
con6lan:«, 4.ln que t! poltp.lo pa..t1tona eAti obLl
ga.do a de.mo4tl!.a.Jt la ca.u.4a. que. o/t.lg.ln6 u11 pt1tCU 
da., !ta. que. u.to u una. cu.ut.l6n de. 011.de.n uc.t~::-
4..lvame.nte. 4u.bje.t.lvo." 

Respecto de los salarios ca.Idos, la Suprema 
Corte dictaminó que han de contarse desde la fec~a de pTesen
taci6n de la demanda, en virtud de que la sentencia que falla· 
rl 1a réinstalaci6n, deberá entender que tal reposición, te-':" 
nfa qae haberse realizado en la fecha de presentaci6n de la -
mencionada de~anda, por lo que la sentencia se retrotrae el -
dfa de pTesentaci6n, ocurriendo que los salarios deb!an haber 
sido percibidos por el empleado en cuesti6n, por haberse en -
contrado involuntariamente separado de su trabajo, debe, por
que estuvo a disposici6n del patrono, percebir tales salarios 
como si hubiese estado laborando noTl!lalmente. (38) 

Ast pues, ésta es la semblanza que nos ofrece -
la interpretación del Artfculo 123 en su fracci6n XXII de 
acuerdo a la tesis ~ue sentamos de estabilidad en el empleo -
por lo que es la clase trabajadora . integnda por todos los -
trabajadores, concepción que nos pwoporcionarel art!culo 123-
de nuestra Constituci6n, la derecho-habiente de las prerrog!,· 
ti vas que proporciona nuestro máximo Ordenamiento, por lo que, 

(37) Cfr. Mario de la Cueva - Ob. Cit. - p. 842. 
(38) Cfr. Mario de la Cueva - Ob. Cit. - p. 832. 
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cualesquiera sea el tipo de trabajador, será integrante de • 
la masa trabajadora, y por tanto, tendrá derecho a considerar 
se acreedor a la estabilidad del empleo que ostente. 

C) LA ESTAIJILIDAD Etl LA NUEVA 
LEY FEDEílAL DEL TRABAJO, 

Rn la Nueva I.ey Federal del Trahajo ohservamos
inconformidades que son resultantes de las ideas sociales, p~ 
líticas y económicas que han prostituido nuestro medio social. 
Porque se nos antoja que están inconformes las ideas que pr.2: 
pala la Nueva Ley, con la noción de derecho social que emana
del Artículo 123 Constitucional, ya que éste proclama normas
que pretenden la protección y reivindicaci6n del trahajador • 
en sus derechos y personajes. ne la misma manera, nos parece· 
irreal la novísima legis1aci6n en su expresión de "paridad -
procesal'', cuando es manifiesto. la desigualdad entre un ba -
rrendero y el Presidente de un sistema bancario en ol medio 
laboral conflictivo (39). 

Es de considerarse lo sefialado respecto de la -
"Libertad de Trabajo'' por nuestra Nueva Ley: 

Cap. 4o. - ''~Jo 1..e. podll.4 . .impe.dbt et tuóa.jo a. n.in 
guna pe.lf.1..ona, ni que 6e. de.dique. a. la plf.o6e.6i6n-; 
.lndu1i:tlt.l.a. o come.lf.c.lo que. te. acomode., 1...le.ndo U
c.l.to4. El e.jeJtcú!.lo de. u.to1.. de.11.e.d1.01.. 1..tfto po
dlf.4 ve.dalf.1..e. polf. lf.e.1iotuc.lón de. ta. au.tolf.lda.d coiií
pe.te.nte. cuando 4e. a.taquen to6 ne.lf.e.cho4 de. te.~--
ce.ito.6 o u. o 6e.nda.n ..t.01.. de. l.a. U e.le.dad. -

r.- Se. a.tacan lo4 de.Jte.cho1.. dL telf.Celf.o en lo4 ca. 
.604 pJr.e.vJ.1..t:u en ta..s te.y u y e.n to1.. 4.lgu.le.ntu T . 

a.J.- Cuando 1..e. tlf.a.te. de. 1..ub1..titu.i.Jt o 1..e. 1..uó&t:..i· 
. tuya de.6.lnit.iva.me.nte a un tlf.a.ba.jadolf. que. haya.--

1...ido 4epalf.a.do 1..in ha.be..ue. lf.e.1..ue.tto e.t ctt6o polf.· 
ta. Junta. de. Conc.lUac.l6n ~' Alt.bitlf.a.j e.. 

b 1 • - Cuando 4 e. núgue. e.t de.1te.c.ho de. o cupctlt 6 u -
m.Umo pue.1..to et un t~ctbctja.do~ que hay« e.~t«do ~! 

(39) Cfr. Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera - Nue· 
va Ley Federal del Trabajo - Editorial Porrúll: - México--
1970 - Comentario al Art. 6SS. 
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paJU7.do de 4U4 taboll.e.4 poli. caU4a. de en6e.1tnteda.d o 
de óue11.za. mayo1t, o con pe.1tm.l60, at pll.e&enta.~e
nueva~ente. a. 4U4 laboll.e4; y 

11.- s~ oóenden l.o4 de11.ec.ho4 de ta. 4oc.i.edad e.n
tol. c.Mo4 p11.c.v.l4to4 e.n liU l.e.yu 1J e.n to1. 1..L- -
gu.le.n.te.1. : 

a.). - cuando dec.ta.1tada una ltue.tga en lo4 t.llr.ml -
no4 que. e1.ta.btec.e e&ta Ley, 4e t11.ate de 4ub4ii.
tui.1t o 4 e 4ub.&tLtu[ta. a to.& liuetgui..s.ta.4 e.n et -
tJt.aba.jo que de.se.mpe.i!a.n, 4Út f¡abe.ue. Jte4ue.tto et 
conóU.cto mot.lvo de la ftue.tga, 4a.tvo lo que. di.!_ 
pone et a1ttlc.uto 468. 

b J. - Cuando decl.«Jtada una ltue.lga. en .igua.tu .U . .11. 
m.ino4 de!. U.c.Uud pOJt la ma.!fo/Úa. de. lo.s t1ta.ba.j :::.-=
doJt.e.1. de una emplte.4a., la. mlnolt.la p11.e.tenda 11.ea.nu 
dalt 4U4 ta.boll.e.4 o 4lga. t11.a.bajando.~ -

El Haestro Trueba Urbina apunta en su obra la -
cumplimentaci6n que dieron las Legislaturas Estatales a lo 
dispuesto por el original Artículo 123, en referencia a la e~ 
pedici6n de Leyes de Trabajo para la proteccidn de los traba
jadore:; en general, consignando algunos principios sociales-
lo mismo que incongruencias respecto al "genus novus'' de la -
Constituci6n Revolucionaria, predominando la concepción tradi 
cionalista, sin hacer tema de desarrollo al Derecho Social. 7 
En una compilaci6n de legislaciones locales llevada a efecto
por la entonces Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo~ -
se realiz6 un an§lisis comparativo de las mismas, bajo el ru
bro ''Legislaci6n de Trabajo de los F.stados Unidos ~'exicanosrr. 
AparectP.ndo en la puhlicación citada, un comentario del extin· 
to político Don Yicente Lomhardo Toledano, que anotaba: -

"Como conu.cuenc.lt:t de. ta. ctt1tacte.1tl4:t.lca. 4eiiáta
da., hay ·que ano.talt e.n contJta de .ta teg.l4ta.c.lt1n del tita.bajo, -
en algu.nu pa.ú.e.~ .ibe.1toari<Vr..lca.1to4 ir upe.c.la.tme.nte e.n et nuu
tlto, el hecho de que ltO 4Ú!.ndo la. nueva te.g.l.sta.cldn nJr.uto CÚ· 
ta. tltan4 6 01Una.c.i.6r. de.t a.itt.i.guo dMe.c.fto plt.iva.do, n.l. tampoco una 
nueva Jtttm« de! p1toducto de.! leg.l4tadoll. ave.za.do a. ta. tlc.n.ica -
juJr1.d.lca, nue~tll.a6 teye6 de t11.abajo ea.11.ece.n de. l4ta, l.lmlt4n
do4e a defi.l.n.ilL con Jtlgol!. to4 pll.lnci.plc4 y1.te(e.cho4 e4enc.l.a.!e4 
que p11.otegen. La &alta. de. tlen.l.ca a..i.sla. todavla. mcf4 en nu.e4-
tJr.o pat.s que no4 otJto!, et deucl~o ob'1teh.O det de.11.e.c.ho eomltn-;'
de. to cual 1Le4ulta que é4te e! el que ha. ten.ido que mod.l.6lcaJt 
4e pa.1ta. alca.nza1t a a:¡zu.l!, contlta1t.l.a.mente a. lo que ha oc.u.11.11..<.do 
en lo4 ptt.C4e.4 .l.nd1J.J,t1t.l.ate.s de e4tll.uctu11.a ju/f..ldlca eul!.opea. 
Ot1ta. eonJI ecue.nc.ia. de. -~ª mümo.. • e.& e! !techo de que. ta.6 legú 
tatull.a.6 de. to.s E&tado4 no hayan toma.do en cuenta, at exped.l.Jt~ 
la.4 .te.qe.~ de tll.abajo ••• la.4 ne.ee4.ida.de.A .soc.J.ate..s de ta. 11.e.gl6n, 
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a pe.&alt de. que €4te óue pltecl4amente el pltop44~to de.t Con4tl
tuyente, al no e.te.valt .t.a l.e.g.l4la.c.Un del .t1ta.ba.jo a ca..te.go/t.ÚÍ
d e no1tma. 6 ed e.Jr.a.l. " ( 4 O l 

En el afio de 1929 las reformas Constitucionales 
Federalizan la Legislaci6n Laboral: 

"AJt:t .. 13.- El Cong1tuo :t:.i.e.ne. 6a.cu.tta.d: 

••• X.- Pa1ta. l~gl4la.Jt e.n toda. ta. Repúbli.ca. 4ob1te 
mine.1tla., comeltc.lo e lnitituc..lone4 de c1tldlto; -
palta. e4ta.bl.e.celt e.t Banco de Eml4l4n, Unlco, e.n
lo4 tl1tmlno4 del a1ttlculo 28 de e4ta. Con4tltu -
c..l4n, y paJta. expedl1t la4 leye4 del tita.bajo, ~e
gtame.nta1tliu del A1ttlculo 123 de ta. pltopia Coñ!. 
tituel4n. La. apllca.cl6n de. la4 Leye4 del Titaba. 
jo c.01t1te.4ponde.n a lo& [4tado4 en 4u4 1te.4pectl ~ 
va4 julti4dlcclone.4, excepto cuando 4e :tita.te ae.
iuunto.& 11.e.la.:tlvo.s c:t 6Vt.1toc.a1t1t.llu y de.m44 e.mpJte. 
41U de t1tan4po1tte., a.mpa.1ta.do4 polt conce~.l~n óed~ 
!tal, mlne.1tlc:t e hid1t0Cd4bulto4, y polt úl:t.J.mo, lo¡ 
t1tabajo.6 e.6ec:t.aa..do4 en el maJt y en la.4 zonaa ma. 
1t.CUma.4 en la 6 o.una. y :tl.Jtm.llio.6 que 6li en l1u. -
dl.4 po.6.lc.l.one..6 Jtegtame.n.ta1ti.a..4." 

11 A1tt. 1Z3. - Et C'ong1te4.o de. la Uttión, 4.ltt c.ontl!.a. 
ven.lit a. la..6 ba.4e.6 41.gulente.4, debe1t4 expedi.Jt :: 
la.4 Leye..6 del T}(.aba..jo, .!44 c.aa..te4 Jte.g.lJttfn entlte 
lo.6 ob1te1to.&, jo1tnale1to.6, emplea.do4, doml4ti.co.6-
y c:tJr.te4a.no4, y de una. mane.Ita ge.ne.Jta.l 4ob1te todo 
c.on.tltdto de :t.1ta.baj o." 

Ocurre en 1931 la promulgacitSn de la r.ey Fede -
ral del Trabajo, entrando en vigor la misma fecha de su puoli 
cación el Z8 de agosto del mencionado afio, pudiendo apreciar":" 
se en su "Exposición de Motivos'', que la aplicacidn ele reglas 
costumbristas no apegadas completamente a la Constitución, 
con las consecuentes imprecisión y contradicci6~, dió por re~ 
sultado que se considerara de apremiante necesidad-el que lis 
partes conocieran los principios normativos que les regula- -
rían, objetivo sólo alcanzable por la Ley que "sistematiza • 
las reglas formadas incoscientemente por las fuerzas sociales 
que al lado del Estado trabajan en la elaboraci6n del Per~ -
cho'' (41) 

A dos afios de la creación del "Apartado B'' del 
Artículo 1Z3 Constitucional, norma que se logr6 para regir a 

(40) Cfr. Alberto Trueba Urbina ·Oh. Cit. - p. 163. 
(41) Cfr. Alberto Trueba Urbina - Ob. Cit. - p. 179. 

!- • ., '" 
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a los empleados públicos, se realita la Reofrma Constituci~ -
nal de que habláramos en el inciso anterior, con lo que la e! 
tabilidad en el trahajo qued6 supeditada a normas secundarias 
fáciles de modificar, de conformidad con los intereses contra 
rios a la clase trahaj adora. constituyendo un .fraude social al 
espíritu revolucionario de los postulados lnpidarios del Ar-
tículo 123 ro ns ti tuci.onal originario. Y 1 a ~:u e va Ley Federal 
del Trabajo, lejos de modificar tal atentado, reafirma la me
dida neo-fascista, declarando en su ''F.xposición de notivos•·-

"ct. ruecfto •1u.tcano Ita. Jteconoc.ido ta. e.~t.a.b-lt.l
da.d de to& :t.Jtaba.ja.d0lf.c6 e.tt .6«6 emplee.&. La.6 á.t&•' 
po&ic,lone.A de la Lev Fe.de1ta.l det TJta.ba.jo, deJt'l'= 
va.da.6 de la.6 1te.601tma.6 del a1tt.lcalo t13 de! aña
de t96t, .&e conAeJtva.n en et pJto~ec.to de una m!
neJta ge.ne1tal, única.mente en el p1tobtema. de ta -
.&ub4titac.i.dn del pat1tón &e a.g1te.gó un p41t1ta.60 a-
6.ln de e.&table.celt que. ta &ub4tltuc.1..dn Ju1tt1..1t4 -
e.6ecto4 palta. lo& t1ta.baja.do1te.6 a. pa.1tt1..1t de. la. óe. 
cita. e.n aae .u. !rnbü1te. da.do a.vüo de. ta 6u.b&t.ltü 
c1..ó1t a.t · &btdlca.to o a to& t1r.a.ba.ja.da1tu de. t.a eiii 
pJte.u .• " [ H l 

Así pues , la ~u e va Ley ren f i nr.a la medida neo- -
fascista que denomínase: ''Reforma r.onsti tucional" y que se 
ubica en la fracci6n XXII del artículo 123 de nuestro Supremo 
Ordenamiento, contradiciéndose en espíritu cuando asienta: 

'·A1tt. 48.- El t1t1:tb«ja.do1r. podlt.if .&olú.Ua.Jt ante -
la. Jtinta. de. ConciU.a.ci..6n y A1t~.i..t11.a.j e., A SU ELEC 
C10M, que. &e te 1te.J..n&tate. e.n e.t:t11.a.ba.jo que. de7 
.u.mpe.fütb11, o que. 4e. te. indemnice. con e.t .ú11po11.:Ce. 
de. .tite.A me.H.6 de. utaJr..lo. 
S.l en e.l fui.e.la co1t/te&pond.le.n.te. no campltue.ba. e.~ 
pat1tón ta ca.u&a. de la 1te.&e.l&1..ón, e.t t1ta.ba.ja.dc1t
te.nd1t.:f due.clio, a.de.m46, cual.qu.i.e.Jta: que. ftub.lu e.-
4.i.do ta. a.c.c..i.6n .l.n:te.nta.da, a. que. 4 e. te. pa.gu.en -
lo4 4~ctlt.io4 ve.nc.ldo4 de&de ta &echa del de.4pl-
do lia.6ta. que H. c.wnpUmente el laudo." -

"f..11.t. 49.- Et pa.:t.Jtdn qttedad. exim.i.do de la. abt.l 
ga.c.idtt de 11.e..ln.s tatctJt a.l t.tr.aba.f ad01t, medú.nte. e.l 
pa.go de. tu útdem1i.izac..lanu que 4 e. de.te.11.m.<.na.n • 
en e.t a.11.:t.tculo SO e.n lo4 ca.& a.& 4.lgu.i.en:tu: 

I.- ruando 4e. tJta.t.e. de tJtabaja.doJte4 qu.e. tengan.
una. an.tigiledad me.nolL de un año; 

!!.- Si c.ompJtue.ba. ante. ta. Junta de Conclt,lac.i.ón 
y A.1tblt11.aje, que el t1t.a.bajado1t., poll. 1t.az6n de.t • 
tuba.jo que duempe.ña. o po11. ta..s catr.a.cte.wU.ca.6 
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de 41U laboAe4, e.Ji.t4 en con.ta.eta d.l1te.cto y pei'Una. 
nen.te c.on l.t y la. Ju.n:ta ut.lma., .toma1tdo e.n. eon4± 
de.1taci.6n lcu ci.Jtc.un4ta.ne.lcu de.t ea..\ a. qu.e. no u-

. po4.lble e.C. deu.JlltoU.o noi'Unal de. ti1 1r.e.l.a.eidn de. -
.t11.a.bajo; 

11!.- En lo4 ca.&o4 de. t1ta.ba.ja.do1te.4 de. eon6la.nza.; 

rv. - fn et 4eltv.lcl.o doml.&t.i.c.o; lj 

V. - Cu.ando 4 e tita.te de t1ta.ba.j a.do Ir.u e.vu.tu.a.tu. " 

El precepto que determina el monto de las indem-
nizaciones, señala: -

" A11..t. 50. - La.s .lnde.mnúa.eionu a. que. H. 1te.6.le.11.e.
et a.lttLc.u!o a.nte1ti0Jt con4.l.&tllt4K: 

I.- S.l la. Jtela.c.i.6n de .titaba.jo 6u.e.1te poll. tiempo -
de.te.Jtm.lnado menoJ/. de un a.iio, en u.na. c.an.tlda.d 
igua.t at .lmpoJr.te. de lo.s .&a.la./ÚoA de. ta. mitad de.
tiempo de H.1tvleio.6 p1tuta.dot.; .61. e.x.c.edleM de. -
un año, en una cantidad igual. a.! .lmpolt~e. de lot.-
4a.la.lt.lot. de t.elt. me&e.4 poll. el p1t-lme11. año y de -
veinte dLat. polt e.a.da. u.no de lo4 a.ño4 t.igui.entet.
en que hu.bi.ue. p11.utado 4U..4 u.tr.v.lci.o4; 

11.- S.l la tr.e.la.ci.6n de ttr.4b4fo 6ttetr.e poli. t.lempo
.l11de.te11.mi.na.do, la: .lnde.mn.l.za.c..l6n c.on1>.f.4t.f.1tcf en 
vei.nte dlat. de 1iala.1ti.a poli. cada. uno de lo4 rtño.4-
de t.e.11.v.lci.o pite.Ata.do; 

!11. - Adem6:4 de. tiu .inde.mn.izac.lonU a qcu!. H l!.i-
6.letr.en la.t. 611.a.cci.one.4 a.nte.Jr.i.otr.i4, en el impo11.ti
de. loli me4 u de 4.a.laJtlo y en et de to.a uliU.lo4-
11e1teido!i de.t.de la 6echa. de dMp-l.do ha.4.ta. qcu. u.
paguen ta.& .indemni.tac.lonu. 11 

Se ve entonces que la estabilidad absoluta que -
pregonaba la original fracci6n XXII del Artículo 123 Constitu
cional, ha sido desvirtuada por la Ler.islaci6n Común, llegánio 
se a esgrimir· las más absurdas causales ~ara que no funcione 7 
la estabilidad en nuestro derecho laboral. Así tenemos que la 
propia Ley, al seflalar las ".excepciones de reinstalaci6n", es
ta manifestando que la excepci6n es,en realidad, la estabili--
dad. -

Continda la Nueva Ley Federal del.Trabajo sefi!, • 
lando las causas de rescisi6n: 
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"Alr.t. 51·.- Son cau4a.4 de. Jt.Ucüúfn. de la.11.ela. 
cl6n de tJt.abaja, 4Ln Jt.e4pon4abllldad paJt.a el-tita 
bajado11.: -

T.- Engaña.JI.lo el patl!.ón o, en 4U Ca.40, ta agJt.upa 
c.lón patJt.ona.l at pJt.oponeJt.le et tJt.a.bajo, Jt.e4pecto 
de. la.4 c.ond.iclanu del múmo. El.ta ca.uJ e,. de 11.u
cúUn dejad de te.nel!. e5ec.to dupu.€4 de: t11.e.lnla: 
dla4 de. pJr.ehtaJt. 4u.4 4eJt.vlclo6 et .t11.abajado11.. 

!t. - !ttcu.11.1!..lit e.l pa:tJt.dn, 6U4 6amlUa.JtU o 4U pe!!:_ 
4onat dl11.ectlvo o admlnlAtJt.atlvo, de.ntJt.o del 4tll. 
vlclo, en 5atta.s de pJt.obldad u hon11.ade.z, acto4 -: 
de vlolencia, ame.nata.s, lnjuJr.la4, malo4 tJt.ata- • 
mlento4 u otll.o4 an~logoh, en cont11.a. del t11.abaja· 
dc1t, c.6nyu.ge, pad1t.u, hijc1. e ftvi.mano6. -

!Y 7, - lrtcuMllt el patlt.1111., 4 U4 6am.i.t.i.a.Jt.U O tJtaba 
jadoJt.e.s, 6ue.Jt.a del 4eJt.vlc.lo, en lo4 acto.s á que= 
4e 1te.6le.11.e la 611.ac.cl6n ante.11.lo11., .sl 6on de. tal -
111a.ne11.a. g1r.avu que. ltagan impo1.lble. d. c.umpl.lmlen
to de ta Jt.clacl6n de titaba.je. -

1V.- ReduclJt el pa.t1tón et ha.la.JI.lo d.l~t1ta.ba.ja.do11.; 

V.- No 1teelbl1t el .sa.ta.11.lo c.01r.Jt.e4pondlente en ta.· 
6e.dta. o tuga.11. c.ortvenido4 o a.c.o4.tu.mb1r.a.do4. 

Vt.- Sa61tl11. peJt.juiclo.s c.a.u4a.do4 matlc.lo4amente -
poJt. e.t pa.t1tón, ut "u.4 he.11.11.amlen.ta.s o út.llu de -
t1ta;bajo. 

V11.- La. e~l4tencia de un petlglto 911.ave. pdlta. ta.
hegu1tldad o Aa.lu.d del t1ta.ba.ja.do1t o de 4u Samltla, 
ya. 4ea po!f. ca.11.ec.e.11. de ~ondlclcne.4 hlgllnica.4 el
uta.btec..lm.i.uto o po1t.qu.e ·no 4e cumplan la4 medl
da.4 p1teventlva4 y de Aegull.ldad que ta4 teye4 e.r-
ta.btezc.an; -

V1t1.- Comp1tomete11. el patltón, con 41.t lmp1tudencla. 
o de.Aculdo lne.xc.u.6able4, ta. 4egu.ll.lda.d del e4ta-· 
bleclmle.nto o.de l116 pe1t6oniu que 4e encuent1tin
t'..lt lt; tJ 

r x. - la.& a.tidt.oga.A o lM uta.btec.ldcu. e.n ta..1. 6Jtac. 
c.lonel> a.nte1tlo11.e6, de lgua.t ma.nelta. g1ta.ve4 y de':" 
can4ecuencla.4 4e.mejantel>, en lo que. a.! t1ta.ba.Jo • 
Ae. 11.e&le.11.e.. '' 
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Cuando el trabajador rescinda el contrato por al 
guna causa imputable al patrón, tiene derecho a que se le in7 
demnice con tres meses de salario, más veinte días por cada-
afio de servicos prestados y los salarios vencidos, hasta que
se cumplimente el laudo dictado por la Junta de Conciliación
Y Arbitraje (43). 

Mas el precepto que tiene· significado para nue§_
tro tema, es el que sigue: 

Alr.t~ 41. - ''Son c.11u1>a..6 de 11.e.H .• ló..lón de la. lle.ta. 
eidn de tila.bajo, l>.i.n 11.e1.pon1.a.b.i.t.i.dad paJt.a. e.t-p11-
t1t.61i: -
I.- Engaña1t.lo el t11.a.ba.ja.do1t. o en 1.u e.a.so, et 1>.ln 
di.e.a.to que lo hu.ó.le.lt.e pltopu.e..sto o 1!.ecome.ndado 7 
con ce.11.t.l6Lcado.s óa.l.1>01. o ILeóe.11.enc.i.lt.6 en to.6 que 
4e. a.tJr..i.bu.ya.11. al :tJr.a.ba.j adOIL, c.a.pa.c..lda.d, aptitud el. 
o 6ac.uttacíe.1. de que c.tVtezc.a. f.s.ta ca.u.u. de 11.e1. c-l 
.6.lón dejaJr.4. de. tenell. e6ec.o de..iipuél> de. .t1t.e.ln.t.a -::: 
dl.M de plteó .ta.tt .s Ul> l. e.11.v..lc.lo.s el. .tlla.ba.j a.dOI!.; 

1I. - 1nc.UJLJr..Ut et .t1L11bajadoJr., dttJt.a.r.te l>u.6 ta.bo1r.e.6, 
en 6a.lta.6 de. p!Lo b.lda.d u ho Made:::, en ac..toó de. -
v.loltttc..la, a.mago&, iriju11..la.1i o mato~ .t11.a..tamiento6 
en c.ont11.a del pat1r.ón, 1.uó 6a.m.llia.1te& o del pell..!lo 
na..t d.ltr.ect.<.,vo o admbtütJta..U.vo de ea e.mpltc..6a. o -= 
e.s.table.c.lm.lento, &a.tvo que me.d..i.c. p.tovoeac.ldn o -
que ob11.e e.n de~en.!la. pltop.la; 

III. - Come..te.Jt e.e .t1ta.baja.do1t eon.ttta. alguno de. óu.6 
c.ompañe.Jto4, cuale.óqu.le.Jta de. loó a.ctot. e.n1tume11.a -
doli e.n ta ó.l!.acc.l6n a.nte11..lo1t 1 .6.l c.01110 conóecueñ -
e.la. de eUo.s, H. at.tc.11.a. Ra dú. c..i'.ptúrn del tuga11.
e.n que óe de.t.mpeiie e.l tita.bajo. 

TV.- Come.te.Ir. et tJtabaja.do1r., 6ue.1La de.t 6e.1r.v.lc.lo,
c.ont1ta. el pat1r.ón, .su.6 6am.lt.la11.e..6 o pe.Jr.t.onal d.l--
11.e.c..t.lvo o a.dm.lnütn.a..tlvo, alguno de lo.& ac.to.s a.
que ae 1te6.i.r11.e ta ~11.ac.c.L6n 11, 1>.l óon de. talma
ne.Ir.a guv~;a que. hagan .lmpo.s.i.ble. e.l c.amp.t.im.ie.nto
de. .ta 1te.ta.c.l6n de. .t11.a.baj o. 

V. - Oca.6.to111v1. el .tJtabajadoJt, .ln.te.nc.lonab>1e.n.te., -
pe.1r.ju..lc.loli ma.tc1tla.te.s du11.a11.te el rleae.mpe.iio de. 
i.a.6 .tabó11.et. o con mot.lvo de. e.f!a.&, en lol> e.d-l6.l
c.-lM, oblla.a, maqu.útaJt.la, út&tJt.umento..s, rnate.1t.lai'
p1t.l111u y demtf.6 ob je.to& Jt.ef.ac..lona.do& c.on et tuba. 
jo; -

VI. - <'c.a1..lona11. et tJr.a.bajadoll. lo.6 pe.tju.lcúM de. -
que. /iaó.Ctt ta. nlt.•tC.C..lÓlt an.t~r,¡'.011., .&.lemplte. que .6ean 

( 43) Cfr. Alberto Trueba tlrhina y Jorge irueba Barrera - Ob. -
Cit. - Comentario al articulo 52. 
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91t.ave.6, .&in doto, peJto c.on neg.Ugenc..la .ta.t, , 
que poi!. ella 4ea ta cau..6a ún.lc.a det pe1t.ju.lelo; 

V11.- Compl!.ometel!. el t1t.abajado1t. 1 poi!. óU .lmpl!.uden 
Cia. o de.Huido b1excu.uf:i.te, ea. Hgr.Llr..i.da.d det e.6 ::
ta.b.te.cimlento o de ti:u. pe.11..6 011a.6 que 6 e encue11.tii'en 
e11 ll. 

VT1T.- Comete/!. ef t1t.abajado1t. acto.& .l11mo1t.ale6 en
et e.6tabteeimiento o tugal!. de tl!.abajo; 

TX.- Re.vett:Ut. et t1t.abajado1t. lo.& óec1t.etoó de 6ab1t.l 
c.ac..lón o da.Jt. a c.onoc.el!. a6unto.6 de ca1t.dcte1t. Jt.e&eii' 
vado, con pel!.julcio de ~a empl!.e6a; -

X.- Tenel!. et t1t.abajado1t. rn66 de t1t.e6 6alta.6 de 
aó.l6tenc.la en un pe1t.todo de t1t.einta dta&, &in 
pe1t.ml60 del pat1t.6n o &ln cau&a ju6t.l5ic.ada.; 

XT.- Ve&obedeeel!. et t1t.aba.jado1t. at patl!.6n o a 6U6 
1!.epl!.e&entante&, .&in c.auóa ju&t.l6lcada, &iempl!.e -
que &e th.ate. del tl!.abajo c.ontJt.atado; 

XII. - Ne.gM.&e. et :t.11.a.ba.j adOlt a a.de ptM med.ldaA 
pll.event.lva.6 o a 4 egultr. lo& p.1!.ocedlm.lento4 .lnd.lc.a. 
do4 pal!.a. ev.l:ta.11. aec..lden~e..4 o en6e.>r.medade.&. -

xrtr.- Co1tcu1t.1e..Vr. e.e .ttr.a.ba.jadoJt a. .'.u.6 laboJtu ei1-
e&:ta.do de. e.mb11..la.gue..z o ba.jo la. bt6lu.enc.ia de .a.t
g1fo n<J.Jr.eó.t.lco o d1r.o9a e.nMvan:te, .6a.f.vo que, en-
e.1>te.. último eMo, eic.l.6.ta. pM& c.Jtl.pc.ión médica~ -
An.te..6 de .ln.lc..l.M .-.u 4 e..Jt.vlc..lo, el :tl!.aba.j a.dOIL debe 
Ni. pone.Jt. el he.cito en ccrnoc.lm.le.11.to de.e pa.t11.ón y :: 
pll.e.& enta.11. la. plte..6 c.Jtlpc..l61i 41.1.4 cJr.i.ta. poJt et mld.lc.c 

XTV.- La. ..sen.te.ne.la. e.je.cu.:toJt.la.da. que. .imponga. at -
t1¡,a.ba.ja.d0Jr. una pena. de p1túl1fo qtte. le.. .l.mplda et
c.u.mp.U.m.le1ito de la. 11..eta.c.Un de t1ta.ba.j o; tJ 

XV.- La.4 a.ni.!toga..s a la.4 e4tablec.ida..& en !M ó1ta.c 
c..lonu ante.Jt.lo1te.4, de .i.911.a.l mane.Ita. gJta.vu y de :
eon.6ec.uenc..la6 .&eme.ja.nte.6 en lo que a.t tJUtba.jo 4e 
11.t.ó.lelt.e.. 

El pa.tJtón de.bel!.~ da.le. a,¿ t11.a.ba.Ja.do1t. a.v.l.&o e&c.Jt.lto 
de .ta. óe.c.lia. y c.a.u..6a. o cau4a.6 de ta. 1r.ue.i.6J.6'n. 11 
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Cuenta el trabajador .con dos meses para recla • 
mara, mediante la acci6n que elija, la separaci6n Je su traba 
jo, prcscr~.hiendo en dicho término su acci6n, debiendo cons--=
tar de manera indubitable que recibi6 el trabajador el escri
to de dcsp<lio, aviso que tiene por objeto obligar al patrón-
a precisar la causal del despido, a fin de que el trabajador
pue<la hacer valer sus derechos frente a tal. Claramente que· 
da así confi~urada la causal de despido, por lo que en tant~
no sea comuniéada la misma por escrito al trabajador, no sur
tir~ efectos legales y no correrá el término <le prescripci6ñ
para el ejercicio de sus acciones, teniendo como efecto el 
mismo aviso, evitar que el patrón modifique la causal del des 
pido. -

En el caso de que el patrón no determinara por -
escrito la causal de despido del trabajador, se genera la pre 
sunción de que es injustificado el despido, dehiendo compro 7 
bar la circunstancia de que el trahajador se negase a recioir 
el aviso, so pena de hacerse acreedor a los efectos del despi 
do injustificado y consecuenteffiente, de los efectos de la ac7 
ción ejercitada en su contra. -

Tenemos entonces, que a pesar de las reformas y
ndiciones a la ~ueva Legislación de Trabajo, subsiste la in·
congruencia de la estabilidad relativa, porque es fácil elu -
dir el cumplimiento estricto de las normas lahorales cuando -
las autoridades -desde el más Alto Tribunal hasta la Junta 
Local- siguen los lineamientos de la contrarrevolución, dejan 
do que la reforma Inconstitucional de 1962 sea la guía en el-:"' 
diario bregar de la lucha de clases. 

Y así, continúa la "Exposición de ~fo ti vos" de la 
Xueva I.ey Federal del Trabajo señalando que la "implantnci6n
de maquinaria o procediwientos de trabajo nuevos" que traigan 
corr.o consecuencia la reducci6n de personal, será permitida 
previa autorización de la Junta respectiva, cuano no haya con 
venia expreso, teniendo derecho los trahajadores reajustados':' 
coMo monto de indemnización, a cuatro Meses de salario, más -
veinte días por año de servicios prestados y, a la aplicaci6n 
de la prima de antir,Uedad a que se refierP- el artículo 162 de 
la Ley. El precepto que enmarca lo escrito arriha, es el ar· 
t!culo 430, ~ismo que es congruente a ln idea de que no podía. 
dejarse en manos de los patronos la liquidación de aquellos a 
quienes ellos considerasr.n rcajustahles. 

~uizfi una de las conquistas mds valiosas para la 
clase obrera, sea la del nerecho a la Prima de Antigtledad, 
que de acuerdo a la ~!ueva Ley Federal del Trahajo, consiste -
en lo sigttfonte: 

11 A1tt. 162.- Lo.& t1ta.ba.ja.dolLU de pta.nta. tú.nen de.. 
Jte.cho a. una puma de a.ntigii.edad, de. conó01tm,,(.da.d-= 
co n la.4 nolUlta.4 .s.lgu.lente.& : 
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! . - La. r1t.lma. de a.nt.lgiieda.d c.01u.ü.tú1.4. e.n e.e 
.lmpoJL.te de. doce d.C.ai. de. 4 a.la.Jz..io, poi!. cada. a.ira de. 
.!. e.11.v.l c..lo. 

Il, - i'a.lt.d dc..tetullÚt.::tlt c.f. ltlOl!.tO de.l .4'1.fol!..lO, <Se. 
e..& .ta11.4. a lo cl.lli pu.e.J .to e11 lo4 M.t.lc.ulo J. 4 S 5 y 4 8 6; 

!! 1. - ta. plU'.ma. de a.n.U.gú.c.dad -H. pa.gtVt.d: a to.s ttr.a. 
ba.ja.dOlt.e.J, que. ae J,epc:t11.11.11 votu.n.tatt.la.mc.11.tc. de. óu -::
c.mp te.o, .Q.lempl!.e q u.e 11 a.ya.11 C.!Mi1pl.ldo qu.lnc.e cufoJ -
de. JeJt.v.ic..loJ 1 poJt to we.1104. AJ1. mümo Je pa.gatr.,t
a. lo.4 qu.e. H. Jepa1tcn po!t c.a.uJa ju.4:t.ló.lc.a.da. 1J a. -
lo.4 qtte. Lion .& c.pct1ta.doJ de. Ju.J er:pCeo.4, .lndc.pc.¡¡,1 -
d.lc.nte.mc.11.tc. de. ta ju..l>t.l(ilc.a.ci.ón o .lnju.L>.t.iúfr.a.- -
c.l6n de.L deap.ldo; 

H'. - Pa.:ta. et pa.go de la. pl!..lmc:t en to¿¡ e.a..'! o.'i de lt.e. 
tDr.o votu.n.ta.Jt..io de. l.oa t1ta.ba.j adolte..4, Je obJ e11.vf" 
11.tf11 ta.s no1tmas Ji.gu.ie11.tea: 

a). - S.l et nú'me.1to de :t.'r.a.baja.da1tc.ti que Je. 1te.ti.ltc
dc.11tJto dd .tl!'!.múio de u.11 a.no, no ex.e.e.de. dc.l d.lez 
polt c..lc.n.to del .tota.l de C.01> .tJr..a.t>a.jadotr.ea de. la. -
e.mp1te1>a. o eata.be.ec.h11.ie1t:to, o de t.oa de u.irn c.ate
gol!..t:.a. de.te1r.mútada., d'. pa.90 ae ha.Jtt!. en et momen1o 
det Jt.et.iJto; 

b).- S.f. el 11úmu1.o de tl!.aba.ja.do1te.1 qu.e .i.e Jr..e.t.l.ir.e
exc.e.de del d.le.z poJr.. e.lento, ae paga.Jr.á c:t loa que
p1tlmMa.rne11..tc ae 1te.t.Ute11 tJ pod.ir.d'. d.í.6e.IU'.1tae ptvr..a. -
el. a..i'fo a.lgu.le:11:te el pa.90 et loa .t1r.a.ba.jado11.e1> que
exc.edtm de d.l.cfio potr.c.e.11.ta.j e; 

c.).· S.l el 1te:t.ilr..o .&e e6ectúa. a.t múmo Uempo'pOlt. 
u1t númelto de :t1to.b aj a.dolt.M ma.yolt del poJtc.enta.j e -
me11c..lo;ia.do, 6 e c.ubl!..l1tá ta pl!..lma. a. loa que'. tengan 
mayo!!. an.tlglLeda.d y pod1tt!. d.lSe.1t.lJr.H pa.lta. el a.i1o -
a.lgu.le.nte. et pago de ta. pl!.lma. que. c.01r.1r.e.4ponda a.
f.(14 1te4.ta.1t.te.a .t.1ta.ba.j adotc.e..a. 

V.· E 11. e.u o cte.. mue.Jtte de! :t1taba.j a.dolt,. c.u.a.tquúvr.a 
que .óc.a. &u a.nt-<.glleda.o!, la pJt.úrra. que. c.oJVr.e1>ponda.
ae pa.ga.11.4 a la..& pelr.4Ctt1Ui mene.lona.da.a en t.l a.11.- -
t.tc.u.to 5o1; tJ 

VI. - La. pJt..lma. de a.11t.lglie.dad a qu.e /> e 1te6.le1r.e el.
te a~t.Cc.u.!.o, 4e c.u.b1t.l1r.~ a. lo1> t1r.abdjdd0Jr.e6 o a.-
.5u1> he.ne6.i.ela1t.lo4, .lttde.pe.1tdie.nte.me.11:te. de. eua.l
qu.lu at1ta. p1tuta.e.i.41i que t,e6 c.01t.Jte.&ponda. 11 
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Es conducente apuntar que el artículo So. Transi 
torio de la ''.ttf!Va Ley, declara que el n~o de los derechos que 
senalamos arriba, po<lrftn hacerse valer Hasta después de dos -
años de entrar en vigor, cuando se trate del caso de retiro -
de trahaj adores que lleven 1 S años de servicios, en tanto que 
los que sumen 20, lo podrán hacer despuP.s del tercer año de -
vigencia de la I.ey de !'.efercncia, asentándose que los que se
retiren antes de los términos fijados por la disposición tran 
si toria de que hah larnos, tendrán derecho tan s6lo a 24 6 31i :: 
dfas de salario, respectivamente, segdn se trate de trabajado 
res con quince o veinte aftos de servicio. En el caso que no:: 
alcancen los trahajadores el tiempo de servicio que citamos,
no podrá ohtenerse la mencionada prima, ya que al entrar en -
vir:or la ~·!neva Ley, los trahaj adores que no cubran 15 años de 
antigUedad de acu~rdo con el 162 en relaci6n con el So. Tran· 
sitorio, quedan excluidos. -

Si ocurriese que el trabajador se separa po't" ca~ 
sa imputable al patr6n, obtendr5 una prima de doce d[as de s~ 
lario por cado ano de servicios nrofPsionales prestados, sena 
Híndose que el trahaj ador despédid~ ·justificada o injustific! 
da~ente, tendrfi derecho a la pcrcepci6n seftalada en los dem5s 
casos, siendo la f6rmula qtte indica 'l'rueha TTr1".ina, la adecua
da para la interpretaci6n <le la fracción que interra el ar--
tfculo 162, ya que cuando se trata de despido injustificado,
no cle~e estarse soll'etido por 1 a vir,encia de 1a Ley al estar -
pendiente un derecho de inter~s social por el simple transcur 
so del tiempo, ya que se trata de equilibrar al trabajador :: 
respecto de las fuerzas que lo oprir:1en social )' económicamen
te, a más de que lo que importa es la prestaci6n <le servidos 
efectuados y no el simple transcurso del tiempo para la entra 
da en vigencia de una ley que -sup6nese- tiene como benefi- :: 
ciario al trabajador (44), 

Proporciona la :-.:ueva l,ey Federal del Trabajo, 
una conquista mfis de la clase trahaja<lora, en el artículo 154 
que dice: 

"A11.t. 1S4. - S.l no u.U. te. c.ont1ta.to c.ol.ee:U.vo o e.l 
ce.leb1ta.do no e.o nt.le.ne. la c.láu..i. u.la. de. a.dm.l4i.6n a.
que .i.e. 1te.óúJte el pd.Jr.Jta.60 p1thne1to de..t a.Jt.ttc.ulo -
39 5, loó pa.t11.one.6 e..6ta1tán tJbUga.do.i. a. p1te.óelL(.1t, -
en .lgu.a.lda.d de c..l1tc.un.4 .ta.tuúa..6, a. .to.i. :tJr.a.baj a.do -
Jte.6 mex.lc.ano.6 ltUpec.to de. qu.le.ne.6 no to 4.ean, -a.
qu.lene..6 le.s lia.ya.1i 4 e.11.v..ldo & a..t.l.6 611c.:t0Jt.lame.n:te. po.tt 
111ayo1r. Uempo, y a. ,fo4 4 .lnd.lca..f..(:r.a.do.6 Jte.& pe.e.to de 
qu-lenu no lo u.té11. 
Se. ent.le.nde. po!r. 4 .ln.d,lc.a.Uza.do a: .te do tJta.ba.j a.dOJt.
que. 4e. e.ncuent!r.e. a.g1te.m.la.do a. cua.lqu.le.IL oltga.n.lza.-
c.lón &.lnd.lca.l le.ga.lme.nte. con4t.ltu.J.da. ·-

(44) Cfi~ Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera - Ob.
Cit. - Comentario al Art!culo 162. 
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Otorga la Ley al trahajador que se encuentre en· 
los casos anteriores y sea rechazado, habiendo llenado la so
licitud de que habla el artículo 155, la posibilidad de el~-
gir le sea otorgado el puesto de referencia o se le inde~nice 
con tres meses de salario al igual que con los salarios vencí 
dos hasta la fecha del laudo. -

nel ascenso de los trabajadores, estipula la Nue 
va Ley lo siguiente: -

Art. 1 SC1. - "L<U va.ca.cione..4 de. 5.in.l.tí.va..s o poli.. una. 
du.lf.a.c.l.61i ma:yolt. de .t1r.eí.11.ta. dl.M, o c.ua.ndo 4 e c11.ee 
u.n puu.to nuevo, 6e/t.4n cub.ie.h..t'06 poi!. et t11.a.ba.ja
do11. má6 a.n.t.l.guo de ta. eateo911.1.a. .lnme.dí.a.ta. .l.nóe.-
Jt.l.01t. de la. 1t.e6pe.ctiva. plf.o6e6.l.6n u ofi.l.cio. S.l. con 
cuJtlf.e.n do6 o m44 t1t.aba.ja.do1t.e.6 de. ta. mi6ma. a.11.t.l. ~ 
giie.da.d, Hlt.4 p1te.6e.Jt.l.do e.l m44 ea¡,az. -

S.f.. el pa.tll.611 eumpU6 con la. obUga.c.l4n plte.vúta.· 
ui et 41Lt.Cct.t.eo 132, llUl.cci.dn XV, el t1ta.ba.ja.d01t • 
al. que. co.tlf.e4ponde. el pue.6.to, de.be.1t.4 a.e1t.e.cUta.Jt -
que po4e.e. lo4 eonoe.lm.ie.nto4 neeuaJt.l.04 pa.ll.a. de.·-
4e.mpe.ña.1tlo. En lo6 eonth.a.to4 eole.e.t.l.vo4·4e. e.4.ta.
ble.ce.lt.4 e.t p1t.oce.cUmie.nto pa.Jta. que. e.t t1t.a.baja.do¡. 
comp1t.uebe lo4 conocimi.ento4 y a:p.t.l.tu.de4, bien 
con e.t ce1t.ti6iea.do que 4e. te hubie4e exte.ncUdo • 
al. te./t.minalt lo6 culf.404 o en4effa.nza4 de. capa.c.lta.
ci4n o a.die.4t1tami.ento, con e.t ce1t.t.l.óiea.do de. a.l· 
gán .ln4.t.l.tu.to o u cu.eta: de ca.pa.ci..ta.cUn, pM mi'
d.lo de un examen o de un pelt.1.odo de. p.1r.u.e.ba. no ma. 
yo.Ir. de .t1teinta. dl4.6, polt va.Jt.l.04 de e.4to6 p.1r.oceclt 
m.ie.nto4, o pOñ. alguna. otlt.a. moda.t.ldad que 4e c1m':' 
venga. Si el Jte.4ultado de la. pltueba. o p.1r.ueba..J-
xo e.4 &a.vo.1r.a.ble al t.1r.a:baja:do1t, 4eltd llama.do et -
que le 4iga. en antigüedad. En lo4 m.l.smo6 cont.1r.a.
tu eoteet.l.110.6 4 e utabl.e.ee.1r.ií ta. ma.ne.h.c:t de cu - -
blt..l.1t ltU va.ca.nte4 cuando no exi.4.ta de.ntlto de-ta.
emp.lte4a ningán t.1r.a.ba.jado1t con lo4 eonoc.lmi.e.nto4-
y a.pt.l.tu.d nece..s a.JLlo.s palt.a de4 e.mpeiialt el pu.u .to. ,. 

Art. 160. - "Cuando 4 e .tita.te de va.ca:nte4 me.nolLU • 
de t1t.einta. d!a.6, .se e.staJLd a. lo di..spue.4to en el
p4Ji.1ta601t p.or..lme.11.0 de..! 11.1!.Uculo an.telt..l.M. ·• 

Art. 161. - ., Cuando la 1tela.c.i.6n de th.a.ba.j o ha.ya. -
te.ni.do una. dUILa.ci.6n de md.4 de ve.in.te año4, el pa. 
tlttfn 4 6.to podlt4 ILU c.i.nd.iltla. polt alguna de la.6 -= 
ca.u.4a.4 .se.ffa.ta.dtt.4 en e.t aJtttcu.lo 47, que 4ea. pa.Jr.
t.l.cul.a.Jtmente g1t.a.ve o que haga. impo.sible. 4u conl.l 
nua.c.i.4n, pe.Ir.o .u. le. hnpo11d1t.I! a.l t.1r.t1.ba.ja.d01L ta. c.~ 
1t1t.e.c.c.i6n d.l.6c.lp.f.i.na.JLla. que c.01t1te6po11da, 1r.e.spe.ta.n 
da l.o.s de.11.echo4 qu.e. de.Jt.lve.n de .su a.n.t.Lglieda..d. 11 

-
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''La 1r.epe.t.l.c.i.5n de. la fia.Ua. o la. com.l.4/.ón de. o.tita. 
11 otlt44, que co114t.l.tu.!f41t tina. cau4a. le.gal de Ir.e.!: 
c..l4.l.6n, deja. 4.l.n eóecto ta dl.4po6.l.c.l.6n ante1t.l.01t. 

. I.a Nueva I.egis lacilin di! Tral>aj o dispone, de 1 a -
misma forma, la participaci6n tanto en crédito como en compe~ 
saciones econ6micas que corresponden a los trabajadores por -
sus inventos, concluyendo las innovaciones legislativas con -
la aportaci6n del nerecho al Aguinaldo, como señala el artíc~ 
lo 87 de la Nueva Ley Federal del Trabajo: 

Art. 87. - "Lo.& .t1t.a.ba.ja.d01tu te.nddn de.Ji.echo a un 
a.9u.l.natdo anual. que de.be.Ir.~ pa.ga.1t4e a.11te4 del dta 
velnte de clle.lemb1te, e.qu.l.vate.nte. a. quince dta.Ji -
de 4a.l.a1t..l.o. pe.Ir. to meno4. 

Loó qu.e. no tia.!{an cumplido e.l. año de. i.e.1tv.lc..lo1. • 
:tettd1t4n de1tecl10 a!·qu.e. u. .tu pague. en p11.opo1tc.l.6n 
a..t .tiempo :t1taba.j 11.do. '' 

La Nueva I.ey Federal del Trabajo se refiere a la 
.Empresa como a ''la unidad ecón6mico de producci6n o distrib~
ci6n de bienes o servicios, y, por estableciemiento, a la uni 
dad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, 
sea parte integrante o contribuya a la realizacidn de los fi-
nes de la empresa•·, como asienta en su articulo 16. -

Quiz4 una de las aportaciones más importantes de 
la Nueva expresi6n legislativa que examinamos, sea la conteni 
da en el artículo 290: 

Art. 290.- "Lo.s .t1t.ttba.ja.do1'.U no podJtcfn .U.Jt 1te.mo
v.ldo.s de. ta. zo1ut o Jt.u.ta. que. u. tM ha.ya. 4.6.lgndao, 
.a.in .su eon.sutb1.le.ttto." 

El naestro Trucha Urbina comenta al pie de la 
disposici6n citada: 

"E1. d.i911a. de. e.ncom,{,o ta. d.l.spo-5.lc..i.4n, pu.e.A .se. e.v.l 
ta ta d.lcta.du.Jta. que. ei.l.ste. en mucha.6 empltt4114 de ea.mb.laJt de. 7 
Jtuta.4 o zond.6 a .sru a.ge.nte.4 v.l«Je.4o.S, com.l..s.lon.l.stai., vettde.do-
11.e.s, etc., con objeto de. obl.lgaltlo• a fte.nunc.la.~; en e..sta. 6oX
ma U. lt.Uuet.ve Un pltobttma. que. tn ta pJr.le..t.lca .U, ltab.la. conve)r. 
t.l.do en 4i4tema odia4a dt hnpe.Jtl.o pit.t1tona.t en contJta de l.o4 ~ 
t11.aba.ja.clo1t.e..& y viol.a..taltlo dtl a.}(.t.lcuto 1 H Con.atJ.tu.clona.t, ya 
qu.e 4e movltizaban a aqultto.ti a1t.b~t1ta.Jt..lamente., 01tlgl~a.ndo de.s 
plda4 .i.nju..tit.l.6.lo.a.do.a." -

Es también de importancia la disposici6n que Ji· 
gue: 
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Art. 291.- E4 c.a.uu upe.e.la! de. ltl?.4c.-l4Un de 
ti.u 1tela.c.-lonu de tJta.bajo t.a. d.Umi,nuc..lón -lmpo11.:· .. 
.tante y Jte.-i.te.1ta.da. del volumen ál la;, ope1ta.c.-lone-0,. 
4alvo que c.onc.u1t1ta.n e.l1tc.un.6ta.nc..la4 ju4.t-i6-lc.at-l -
VI.U•" -

El Maestro Trueba lJrbina comenta al respecto: 

"La nueva c.au..6a de 1tuc-l.6-l6n .6e cottvel!.tiJttf: en 
azo.te de. lo-O ag e.ntu c.omeJtc.lale4, puo lta.bd'. que. u.tucllaJL e.o n 
deten-lmle.nto a qul 4e. debe. la c.a.u.6a de la dl4mlnue.l6n de.l vo
lumen de ope1tac.lone4 y 4.l le. e4 imputable al tJtabajado1t, palia 
t.a pltoc.ede.nc.i.a del de-0p.ldo; quedando a. c.a1t90 del pJtopio tJta.ba 
ja.dolr. c.ompJtobM li:u. e.l11.c.un4tane.la4 ju.4t1.6.lc.a.t.l.vai. y at P.a.t1t6'ñ 
p/f.Oba.Jt la d.l6m.lnuc..l6n 1.mpOll.tan:te. y 1te.ite11.a.da. del vo.tu.111e.n de -
ope.Jtac.lonu." 

En opinión nuestra, las normas expresadas ante -
riormente están, de hecho, contrapuestas, ya que pres~ntase -
la segunda como anuladora de la primera, caso de que el pa- -
tr6n decida forzar al trabajador a operar un tope que se sabe 
irrealizable, y despedirle con hase en el artic~lo 291. 

Somos de la opini6n,de que si fuere aplicado el
art!culo 290 ·en un sentido general, que abarque todos los ca· 
sos de cambio de plaza, ruta, etc., ya de comisionistas, ya-
de trabajadores de planta, pod~á empezarse a comprender la e! 
tabilidad en el empleo y en la empresa. 

Es conveniente apuntar que en la Nueva Ley Fede· 
ral del Trabajo está sefialado el problema.de la Estabilidad-
en la Empresa, con la muy particular regulación del cambio de 
plaza como discutible ante las Juntas de Conciliación y Arbi
traje, tal y como mencionamos anteriormente. También se en--
cuentra anotada la cuestión referente al Ascenso, lo que ind! 
ca un avance en la Legislaci6n vigente. El articulado del 
Capítulo IV del Título Cuarto, nos muestra los principios que 
se guardan al respecto, como sefialamos en renglones anterio-
res, aunque para entender el tema, es necesario considerar 1n 
clasificaci6n de sanciones que se pueden imponer al trabaja~
dor por haber incurrido en indiscipliná. Tales sanciones pu~ 
den ser "Morales" (llamadas de atención, censuras, amonesta -
ciones y represiones), que ser§n de car&cter jndividual y pr! 
vado, y consideradas como sanciones morales verdaderamente -
cuando se hagan en forma pGblica, y las llamadas profesion! -
les, que abarcan a la Reducción en el Tabulador, la Posterg!
ci6n en el Ascenso, la Suspensión y el Traslado, corno menci~· 
na Huprecht (45). I.as sanciones en nuestro medio,han de ser -

(45) Cfr. Alfredo l'.uprecht - F.l Contrato de Trabajo - Edito-· 
rial Oneha · Argentina 1~6n - p. 323. 
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aplicadas de conformidad al Peglamento Interior de Trabajo, -
que menciona la Fracción X del articulo 423 de la Ley de re -
ferencia, que está expresado de conformidad con la fraccióñ • 
VIII del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución. lns
sanciones que revisten interés para nosotros son las Profe • 
sionales, como la Rebaja en el Escalafón, que ha de aplicarse 
por falta grave, aunque 1 as legislaciones modernas han consi· 
derado que el empleador no puedP. rebajar a un empleado u olir~ 
ro, pues ello no significa otra cosa que un ataque a su honra 
profesional y a sus intereses, ~iendo apJicable la medida ·se 
gún algunos autores- cuando la que debiera corresponder es eI 
despido, criterio un tanto difícil de comprender con la clarl 
dad necesaria, por la peligrosidad que implica su aceptación7 
El Traslado es la remoci6n del trabajador a un seTVicio <lis-
tinto al que realizaba antes de la comisi6n del acto'violento 
de la relación de trabajo, impuesta bajo el supuesto de que -
le afecte de modo personal por las condiciones de servicio y
sirva para buscar su eficiencia en el mismo, medida ésta que
des carta nuest1·a Legislaci6n d'e acuerdo con el artículo 290 ,
según lo hemos entendido, esto es, en sentido general, en tan 
to aprovecha a todos los trabajadores. J.a Pos tergaci6n en el:' 
Ascenso encierra como sanci6n, el no reconocimiento de la ac
tividad profesional para la percepción de emolumentos mts e!e 
vados, relevado en la retenbi&t en el tabulador y en el esca:' 
lafón, al igual que existe la Privación de un Derecho Pecunia 
rio (46) que comprende la privación del derecho de pensió11 de 
retiro o, la negativa a conceder la jubilación; cosa que nues
tra tey Federal di>l Trabajo en su artículo 249 regula de la-
siguiente manera: 

Art. 24º. - ''Clla.1tdo un .tftaba.ja.doJt u.U pJt6xlmo a
c.umpUJt t1u1 U1t.m.l1to& de. jublta.cl.611 de.teJtntlna.dot.
e.n loó c.on.t~atoó cole.c.tlvoó,•la. Ae.lac.i.6n de. tl!.a
'1aj o ó 6lo podltá. /f.U cl.nd.l1t.u. polt c.aiu 46 ptvt.t.lcu-
tattmt~n.te. g!f.ave.& o que l1agan .lmpoólbte. &u c.ont1 • 
1tuac..l6n, de eon601tm..ldad con tiu di.lipo&i.c.i.onu- -
conte.nldM e.n loó c.ont1tatoó c.ole.c.tlvo&. A 6a.tta.
de. dl.&po.&lcl.one.ó exp!f.e..&a..6 ae e..&tal!.4 a. lo dl&pue.! 
to pO!t el a11..tlcuto 161," 

Es la Suspensión la hase de todo el derecho dis
ciplinario que corresponde al patrón. I.os límites de la Sus· . 
pensión al Trabajador, son una garantía que honra a la Legis-· 
laci6n Mexicana y que es un heneficio para ln clase trabajaa2 
ra. mismos que consisten en ocho días como máximo, en tanto ~ 
que en otras legislaciones como la Argentina no aparecen. 

(46) Cfr. Alfredo ~uprecht • Ob. Cit. • p. ~27. 
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~uestra I.ey confirma su s1mtido, en el artículo 423, frac
ci6n X: 

1\rt. 42'.'í.- ''El'. Jtegla1'1ento c.on.te.nd.11.d: 
.. J.- ""üpM.l.c.lo11ea düc.J.pt.lnct1ti.il4 ~r p1toc.e.d.i- -
~.lcntoa ~a.11.a au apl.lc.a.c.L6n. La auapenal6n en el-· 
.tJtab a.jo, cor•o medLda dü c.lpli..nct1t.la., 110 podJtá ex.e.e 
rletr. de oc!!o M.at.. U. t1ta.ba.ja.d01r. te.ndlttf. de.M.c.ho-= 
a. ae.lt oí.do ar.tu de. que. ae. apLi.que. la. aanc.Lón." 

}'as la estabili<.-lad del trabajaclor está asegurada 
en nuestro medio por un derecho idóneo, que es el de Huelga,
misma que nuestro Ordenawiento Lahoral define en su artículo-
440 como "la suspensi6n te!'lporal del trahaj ador llevada a C_!!· 
bo por una coalici6n de trahajadores." Así, señala el ar- -
tículo 450 de la Xueva Ley FP.<leral del Trahajo: 

Art. 4Sn.- "La huelga. debe.11.á te.ne.JI. po.11. objetor 
I. - Con&e.gui..Jt el. equJ.Ubl!J.a e.11.t.11.e toa di.ve.JtJioa -
6acto.11.ea de la p1toduec..lón, a.Jtwon.lzando lo.A de.~e~ 
cho.A del th.a.ba.jo con t.01; del. c:.apltctl." -

Pero es incongruente que los trabajadores tengan 
el derecho aludido, cuando no saben contra quién ejercerlo en 
un momento dado, para lo cual, nuestra I,egislación prevee el -
problema, al designar las obligaciones del patrón originario y 
del patr6n substituto. 

La referencia que nuestro Ordenamiento Lahoral ha 
ce en cuanto a la estabilidad del trahajador en el caso de 
substituci6n patronal, dice: 

··A rt. 41. - .. La .4 ubat-ltuc.i.6n de pa..t1r.6n no a.6 ecta..11.lf
ta..s Jr.e!a.clone& de t.11.a.bajo de la empJte&a. o e.1;ta.bte 
c,l.rnlento. El pa.t.11.ón 1;ub1;.tltuldo .Aelr.4 &oUdah.lameñ 
.te Jr.e.Apon1;able con el nuevo po/f. taa obllgaclone4-= 
de.JrivadM de la.6 Jtela.c..lone1; de .t11.abajo y de ta. -
Ley, naclda..a ante.A de l.a óec.ha rle la aubat.i.tuc..l6n, 
h a1..t.a pOIL et .thun.lna de 4 eü meHM co1ic.tu.ldo la -
ie., 1;ub&.i..A.ei.Jr.4. únicamente t.a Jr.e.1;pon1;a.blUdad del
nu.evo pat.rr.dn. 

El tl11.mlno de 4e..la me4e4 a. que 4e Jr.e6.le.Jr.e el plf -
~~a.60 ante.11.J.oJt, 4e conta.Jt~ a. pa.Jt:ti.Jt de. la. 6eeha -
e.n que 4e hu.b.leae. da.do av.lao de ta. .t.ub1;:t.ltuc..lón -
a.l S.lndlea;to o a. toa :t.Jta.b a.j a.dOll.e.4 • " 

Opinamos que la protecci6n al emplP-o, con cuales
quiera que sea el patr6n, ya originario, ya substituto, dehe-
ser total, por lo que cabe el co!'lentario del Paestro Trueha 
UTbina.:.. 
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••• al. cl.U • .túgu..lJz. ta. nueva Ley en.tl!.e emp1ieu: !f -
e.5.table.c..lm.lento, M.C como e11t1te utú.dad ec.on6m.lc.a. 
de p1t.odu.c.c..l6n o dút11..lbuc..l61i de !i.lene4 tJ .HAv.i-
c..lo.ti, ha.ti.ta.Jr.4 p1t1ta que :tenga luga.Jr. la .. rnb<!i.tU:u-
c..llin c.ua.ndo veiida. pa.Jt:tl'. de .Gua b.le.nea o ceda a -
o.tita-& ·pell.4onM el manejo en pa1tte .ll'1po1tta.n:te. de.
loa 4eAu.lc..lo4, a bien que el o~jeto de la. venta.
lleva. c.on<!i.lgo la J.n4olvenc.ia. del pat11.6n. La4 que 
adqu..l.e1r.a.1t en e.5.ta.4 c.ond.i.c..lotte..& .50tt ,ria.t1tona4 -0ub4 
.t.U.u.toA. ,. (47) 

Sin mabargo, opimmos que riie11tras los traraj ado 
res sigan confiados a los sindicatos que Pn contínuo cont~1e¡ 
nio con los intereses patronales los explotan, no serin he- 7 
chas realidad sus anhelos ele reivindicación social, sino que
será hasta que la clase trabaja<lora decica dejar de ser expl~ 
tada, que se suspenderán los abusos, obteniendo una estal>ili
da:l ahsoluta en el empleo, Pn la colectividad y en la vida,-
el1minántlose el apotegma de Blas Pascal: 

"!Jo pud-lendo ha.cu que l..o jc.t4.to .6ea 5ue11..te, fte -
mo.s he.e.ha que to ótLe.Jr..te aea. ju.A.to.'' 

(47) Cfr. ilberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera -Or. -
Cit. - Comentario al Artículo 41. 



e o N e l u s I o " E s 

I.- ~e los principios establecidos por nuestra • 
Constitución para el debido funcionami9nto de la estabilidad
en ~ateria laboral, ha de estimarse la Libertad de Trabajo e~ 
rr.o un efecto de la autonomra de la voluntad que deja desamp!_
rado al empleado frente al empresario. 

II.- La única legislaci6n que establece la est!· 
bilidad en el empleo }' en la empresa. es la ~~exicana, al con· 
sagrarla el Constituyente de Querétaro en la Constitución Po· 
lítica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, no como un ae 
recho público ni como una garantia individual, sino como un~ 
derecho social. 

III.- La estabilidad es concepci6n jurídico-eco· 
nómica con sentido proteccionista, implicando la violación oe 
la misma, el ejercicio de la acci6n de cumplimiento del con ~ 
trato, o la de pago de la indemnizaci6n Constitucional, por -
el agraviado, como lo seftala la fracci6n XXII de nuestro ~!áxi 
mo Ordenamiento. -

IV.- El seftalamiento de los casos en que es exi· 
mido el patr6n del cumplimiento del contrato mediante el pago 
de indemnizaci6n, por la Ley Federal del Trabajo, es un retro 
ceso social. -

V.· Las nuevas legislaciones laborales tienden a 
la aplicaci6n de principios humanísticos en su espíritu y en· 
su forma, por lo que se comprende inmediatamente que conten • 
gan innovaciones que respondan al afin social que las gura-; • 
mas no se deben entender como preceptos que pretendan tan s6·. 
lo la protecci.6n de los trabajadores. sino que han de ser con 
cebidos y aplicados a la búsqueda de la reivindicací6n del 7 
trabajador, o sea, que han de interpretarse de acuerdo a la -
esencia de la Justicia Social, que devolverá a la Humanidad,
por intermedio de las masas trabajadoras, el sentido social -
de vivir con estabilidad absoluta, con la f6rmula socializa • 
dora de los bienes de producci6n, aprovechando así a todos: -
el trabajo de todos. 

VI.- Conclúyese entonces que la Nueva Ley Fede -
ral del Trabajo, da tan s6lo paliativos al movimiento obrero· 
social, ya que la posici6n que en su espíritu enmarca la pari 
dad procesal de las partes conflictivas que surgen en el jue7 

__ go de intereses socio•ec:on6m:icos por las relaciones obrero-pa 
tronales no deben ser. en virtud de que el sentido social de~ 
la Ley, ha de ser reivindicatorio dlel ttabaj ador y, por tanto, 
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debe protegerle y reivindicarle en cualquier renglón laboral
de que se trate, máxime cuando sea en aquel en que, precisa -
mente, se harán valer las prerrogativas del trabajador, como
clase y como individuo, para que pueda darse la Estabilidad -
en el Empleo y en la Empresa y de una manera general en todo· 
contrato de trabajo, y se dé funcionamiento valedero a la te
sis reivindicatoria del trabajador, que proclama la Teoría f~ 
tegral del Artículo 123 Constitucional. 

VII. - Queda al trabajador integrado como clase,· 
hacer valer sus derechos reivindicatorios. luchando por la • 
vía pacífica (huelga) o por la violenta (revoluci6n), en pos
de la fórmula ideal que le ha de llevar a la Estabilidad abso 
luta, teniendo, en tanto, que exigir el cumplimiento de los ~ 
principios de Estabilidad en el Empleo y en la Empresa, y de
una manera general en todo contrato de trabajo, que consagra
la fracción XXII del Artículo 123 de la Constitución de 1917, 
para informarse de un espíritu revolucionario y social que ha 
ga de nuestra Nación y de la Humanidad, un mundo socialmente~ 
integrado. 
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