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PROLOGO 

Todos sabemos· nor la historia, que nuestro Pais es, y -

ha sido, tierra fértil para todas aquellas nersonas no naci

das dentro de su circunspecc16n territorinl. 

Esto me recuerde lo dicho en clase por un Maestro de --

11uest1•a Facultad, que decia: "El País mú"l codiciado por ~1 

e~tranjero, es México." Pensé que ésto lo dacia por dos 

situaciones pri~ordialmente. 

La primera seria, por sus rique~as naturales: que siem-

i)re han codiciado los dem~s pafses, En la aotua.Udad éstas 

riquezas son e~plotarlas en gran p~rte por capitales no nacio 

nales ¡ ya oue -por temor a frscaear, los inversionistas ·niexi-

canos no invier•ten sus capitales, dando pués aab:lda a que lo 

har:r,an otros. 

r.a segunda s:1tuaci6n seria, nor la benevolencia de nues 
' -

tras Leyes para con los no nacionales; tanto en la Constitu

ción oomo en las demás Leyes. 

Es po1• ésta idtuaoiófl que mo aboque a real:J.zar éste tr! 

bajo, sea poi• el trato continuo aue tenemos en nuestro País 

con éstas personas, es menester orinocer los derechos, oblif?:,!! 

ciones, restricciones y prohibiciones, que imponen nuestras 

I.eyf:ls, y en especial la I.ey Federal del Trabajo, que viene a 

ser el f'o·:!o princ:tnal de éste estudio, en c:l cual analizare-



moa casos concretos de trabajadores e~tranjeros en nuestro -

Po!s, as1 como ta~bién el caso del trabajador mexicano emi-

grante, 

Pongo a consideración del Honorable Jurado é~te modesto 

trabajo, que encierra ur1a doble finalidañ, como és la culm~

naci6n de una Carrera en pos del Titulo Profesional y tambien 

el colaborar en el uresente trabajo con nuestra querida Facul 

tad de Derecho, de la cual estoy muy agradecido. 

El Autor. 



O A P I T U L O I. 

LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS EN LA CONSTITUOION. 

l. DERECHO AL TRABAJO. 

A) EI. nEREGHO AL TRA'9AJO ID! NUE9T~O 9ISTEM.i\. CONSTITU~ 
CIONAI,. 

B) FRO':'ECCIO'NE'i DE liA GA'Rl\'NTlA socr i\.I. DET. DEREC'.10 AL 
· TRABA.TO. 

2. LIBERTAD DE TRABAJO. 

A) ET DE"q'fí:ílHC' .a. T :\ HBE'llT\D DE "'RI\ R.l\.TO. 

B) LP'ITflCi 01'~8~ A JA !·IREf.l'Jlf.. ') DE T~A. BA,TO PA.'R.i\. E'f'PRñ.N
,TF,ROC\ E"'' ! A I ?_!."!T'3T,;\JjJ'01"·T ''E'\!C;\N:\. 

e) PROHIB!11T()M PA?iA ET B.H~l;IJIIJW DE J ¡\'' PROFF'Fmrg:; -
TEC1'.~T'iO-r:rc')l'rJl?JG ,'\. ') A r 03 E"T1 L~'1 JERPC\ ~T !,A r E_'V RE
GT AME'W'f'!\. '1J A DE I O<; ,a_q'll!C"tlf u~ u 0 Y ~ 0 GLYNSTJ'l'UCJONA
LE'3. 

D) J,PllITAC"'.ONF'\ A J.OS .E'(T'Rfl.N,T?}W<3 E~·~ r.A LE.'Y FE:DERAL .. 
DEL TRAR1VO. 

3. DERECHO PARA ASOCIARSE. 

1\.) DE!REO!!O DJ: SMT !"D!\.D. 

'4.. l1MTA.OlONES. 



I 

1).- DERECHO AL TRABAJO. 

PU'NTEAMIEN'!'Q GENERAL. 

El concepto de la vida social ha sufrido m~ltiples evolu 
clones e incidencias h1st6rfcas, al~unas de las cuales pare-= 
oen retroceder a co~oeptos élaborados en etaPas tempranas del 
pensamiento universal. . 

Nuestra ~noca ha visto sur~ir una serle de instituciones 
generadas en las lncha!I y m1mifestaciones del pensamiento del 
siglo anterior, que en cierto modo retornan a las coneepoio-
nes aristot~lieas del hombre como anlmal social y aún tienen 
semejan?.a con aquella idea expresada por el filósofo chino -
Confucio, del conglomerado humano como la p,ran sociedad, la -
gran co~unidad ~ue provee para cada uno de sus integrantes, 

Desde luego, los apoyos básicos de carácter filosófico, 
son nuevos a partir del nacimiento del racionalismo cartesia
no en que el fundamento de todo lo existente yaoe en la raz6n, 
en contraste con los sistemas de ~nocas anteriores en los que 
el centro de todas las construcciones se hacían radicar en -
ooncentos cosmológicos 6 teol6~1cos. 

En una d otra forma en al panorama contempordneo se per
cibe oad!l vez mayor el !)redominio de la.a orientaciones de ti
po social y el abandono de los extrem1smos individualistas. 
Corresponde a las ciencias filosóficas y sociales ela~orar un 
cuadro de convivencia en el que no se llepue el e~tre~o tam-
bi6n absurdo. de supTimir la caracterist1~a netamente humana 
que ea la libert~d del individuo, indispensable para toda --
oreaci6n cultural, con lB necesaria ponderación de los viejos 
princi~ios de Confucio y Aristóteles, ahora mAs que nunca pre 
sentes en la e~eriencia histórica, a saber, qu1e el medio so':: 
oial y los productos de la oonvivencia humana son el polo in
sepnrable de la conducta positiva del hombre. 

Dentro de ~ste enfoque del autodeterininio y de la inte-
v.rao16n social, se ha !>lanteado el imperativo de preservar y 
prote~er en fome activa µu:a:· la. acción nel Estado, los dere-
chos llamadoa socia1es, que se refieren a prerroRativas de -
~rupos 6 de los 1nn1viduos en función de su pertenencia a la 
ooleotivi1ad social. 

Captada ls. ca1idad humano como Posibilidad de reali?.ar -
potencialidades valiosas, es necesario que la convivencia le 
permita las condiciones favorables para cumplir con esa reali 
zec16n en forma tal, que se desarrollen las má..~imas posibil1= 
dades en doble beneficio dAl individuo oue aot~a y del oonjun 
to hu.~~no ~ue recibe las proyecciones culturales de su oonduc 
ta creativa. 

Hace falt~ encontrRr las f6rmulas Prácticas de e~ecutsr 
esas ideali~ndeu ~eóricos oue se hnn venido persi~uiendo caña 
ve7 aue los f'runos humrinos revisan sus condici.ones reales de 
viña v laq contrastan con su sentlao del deber ser. Wuest~as 
NoI'l!las Constitucionales ha~ trqt~·, de impulsar la vlda coleo 
tiva·en esa travector1a escenñente, dcs~e la Constituci6n de-
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ApatzingAn y los Decretos emitidos por Don José Ma. Morelos -
hasta la Carta Magna de 1917, ésta última con infinitas pro-
yecciones hacin el provenir, por sus elevados principios, por 
la comprensión de nuestras realidades y por la anti,ipac16n -
de las necesidades de nuestro desenvolvimiento econ6mico y so 
cial. -

De 1917 en adelante se han dado indiscutibles pasos de -
ascenso para la protecci6n de las garantias sociales, en par
t\oular de las Que benefician a los trabajadores: pero hay to 
davia un largo camino que recorrer y su trazo se hti. visto t'or 
taleeido por las experiencias de las no:r:nas 1nternacionales,
de las normas reglamentarias de nuestra Constitución y de las 
aportaciones de pensamiento doctrina.rio un1 vt:.rsal. 

Queda fuera de toda duda en el momento en que vivimos -
que los sistemas de convivencia nacionales e internacionales, 
deben producir las condiciones en laa que tcño ser humano nue 
de aportar su mayor esfuer~o oroductivo en beneficio de la so 
ciedad y de la oomunidAd internacional, de manera que reeiba
un nivel de vid~ d1 "".no y el estimulo requerido para su cons··
tante superación. 

En el cuadro legislativo mexicano, destaca el nuevo orde 
nemiento laboral que ha tratado de alcan7ar avances mayores = 
en el campo de la justicia social. 

A) EL DERECHO Al TRABAJO EN NUESTRO SISTEMA CONSTITUCIONAL. 

En expresiones del Maestro Mario de la Cueva, la Asamblea 
de Quer~taro que produjo nuestra Constituci6n, personit'io6 el 
torrente incontenible de la Revoluci6n, en el que las fuerzas 
sociales y econ6miens, que ya no podian vivir dentro de los -
moldes estrechos del viejo derecho de propiedad y de la empre 
sa feudo, rompieron los diques y crearon una nueva idea de la 
justio1a social y un concepto propio del derecho oonstitucio· 
nal y de la miai6n que corresPonde desarrollar al Estado. -
"· •• ah! se enterró lA oo!'ceoción individualista y liberal -
del Estado, auedando substituida por una idea más noble y m§s 
humana; el Estado es la organi?aci6n creada por un pueblo pa
ra realizar sue ideales ñe justicir. para todos los hombres ••• 
La Declaración de 1917 es la nueva iñeal del derecho y de la 
justicia emanada de la Revoluo16n: es unR idea que encierra -
una de las m~s grandes transformaciores juríd1cas de la hiato 
ria; Los nuevos derechos del hombre que entre~n su energia
de brabajo al reino de la economía tiene derecho a que l& so
ciedad le p.arantice un tratamiento v una e~istencia di~nos ••• 
sin duda, las cuestioneg relativas a los trabajadores de la -
industria v del comercio poseian una importancia ~ranrle, pero 
el problema de la tierrn era la cuestión social por exoelen-
cia: varios millones de seres humanos esperaban en el campo -
la resouesta e. RUS luchas, a sus sacrificios y a sus anhelos; 
ten!an siglos de ai;i:uardar el tri.unfo de sus ideales y el re-
torno a las tierras <le que habian sido inhumanaI11ente despoja
dos... El articulo 27 es el antecedente hist6rieo y el com-
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plemento del articulo 123 y es por su parte 0 otra de las gren 
des transformaciones sociales y jurídicas de la Revoluoi6n .
Los artioulos 27 y 12; fueron el ideal social de un siglo, ne 
~o nacieron y lucharon dentro de un mundo que está a su vez,
en trAnsformaci6n: tRmpoco desaparecer~n en ¡o futuro, pues -
en ellos ha.y alp:,o eterno, que los colocan '[)Ol' encima de les -
doctrinas y de los sistem3s politicos: el trnbajo es un valor 
fundamentel y ha de prest~rse siempre en condiciones que ase-
p,uren a los hombres di rmide<l y bienestar ••• 11 ( l) 

En éste mismo articulo, el Dr. De la CuevA hace una in-
terpretación que vale la pena menctor>ar, pues entrafla una pos 
tura 1deol6pioa resnecto del derecho social en nuestra Constí 
tuoi6n de 1917. En efecto, Dice: "Los juristfl.s se esforzi 
ron en la demostrqci6n de que el articulo 27 se limit6 a re-= 
producir la tesis espa~ola del dominio radical de la corona -
sobre las tierras de Am~rica, cuyo fundamento era la Bula --
Inter Caetera, dada nor el Papa Alejandro VI en el afto de ---
1493. Y es verdad que formalmente se puede conducir hasta -
ese afio el fundamento de la declaración me~icnna, pero la --
idea de los monarcas es~afioles y el propósito del Conp,reso -
Constituyente son plenamente distintos: Los reyes de Espafla 
adujeron aquella doctrina, para reforzar su poder absoluto en 
las tierras de América, en tanto los con~resistas de 1917, la 
postulqron nara destruir el poder absoluto de la bur~ues!a te 
rritorial y para entre~ar las tierras a los cnmpesinos¡ entre 
las dos posturas, existe la misma diferencia que se da entre 
el absolutismo y la libertad." 

Examinaremos ahora la diversa interoretaci6n que dd el -
Dr. Alberto Trueba U~bina, en lo que él llama la Teor1a Inte
gral del Derecho del Trabajo y de la Previsi6n Social. Se
g\1n el Maestro T'l"Ueba, a partir de la Constituc16n de 1917, -
nuestro derecho del trabajo ea el estatuto proteccionista y -
re!. vindicador d3 los trabajadores. El 111 timo aspecto de la 
reivindicación, está apoyado olara~ente en la parte introduo
tiva del discurso de Dn. Natividad Macias ante el constituyen 
te de 1917, en el que presentó un nuevo provecto de artioulo
protectur, ante las pre3iones del sector revolucionario del -
Congreso v manifestó oue esas nuevas normas estaban encamina
das a lor-ra'I' la reiv1nd:l.cl'.ci6n de los il.erechos de los trabaja 
dores. (2) En fol"!'la evidente, el Lic. Macias percibió la
atm6sfera progresista que prevalecia en el Congreso y con to
da seguridnñ cor. la aruencla de Dn. Venustinno Carranza, qui
zo seguir esa corriente, por lo menos en su discurso y por -
ese motivo emple6 ese t6X'!llino. Incuestionablemente que el 
Lic. Macias como todoq los juristas eminentes de aquella ~po
ca, estaba familiari?.ado con las expresiones marxistas socia
listas y su concepto de reivindicación, rescate 6 recuperación 

(1) Rev. Mex. del Trabajo, Marzo de ¡q16, págs. 9 y sigs. 
(2) Véase 11El Articulo 12;", de 1rrueba Urbina. 
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de derechos, corrbspondi6 a las ideas marxistas respecto de la 
plusval1a, es decir, del trabajo no pagado como fuente del ca
pital y de la acumulación de 'ate. Por eso es que el maestro 
Trueba Urbina manti.ene qua las normas reivindica1tlorias tienen 
por objeto que los traba .1adores recuperen la plusvalía con. los 
bienes de la uroducc :l.6n que provienen del rédmen de explota
ci6n can1talista, C;) 

Exi~te una tercera postura, la cual funde la orientación 
socialista con el sentirlo de rescate de la soberanía nacional. 
Se tratR de la que fué expuesta por el J.ic. Andrés Malina En
rique?., con el car•i:foter de interpretación 6 m&s precisamente 
dicho, versión oficial d~l esrlritu de nuestra Constitución y 
con ese titulo í'ué publicada en boletín de la Secretarla de -
Gobernaci6n, de septiemLre de 1922, bajo el rubro de 11El Espi 
ritu de la Constituci6n de Querétaro"c El Lie. Andrés Mali= 
na Enr1quez, según c·onata en dicho boletin, fué el promotor -
de la reforma radical al Articulo 27 que contenia el proyecto 
del primer Jefe y él personalmente redactó el anteproyecto, -
que fué sometido a la oonsideraoi6n de un gruno de diputados 
constituyentes, entre ellos los Licenciados Luis Manuel Rojas 
José Natividad Macias, Alberto M. González, Hilario Medina, -
Pastrana Jaimes, De los Ríos, ~alavioini y los Grales. Mujica, 
Calder6n, De los Santos y otros, según lo relata e~ propio -
I.io. Andrés Malina Enrlcuez, en su Historia de la Revolución 
Agra ria en México. (4) · 

El anteproyecto fué objeto solamente de correceiones de -
estilo y de una adici6n por pax•te del Ing. Pastor Rovaix, pa
ra después p1·esentarse al Congreso, el nuevo proyecto que f'u~ 
aprobado en la sesi6n nermanente del 29 al 31 de enero de ~--
1917. Los textos del anteoroyeoto y del proyecto fue~on re
producidos y pueden consultarse en el Boletín mencionado de -
la Secretaria -.~e Gobernac i6n. Ahora bien, la referida ver-
si6n oficial de la Carta de Querétaro, redactada por Molina -
Enriquez, contiene un párrafo que otorga plenas luces sobre -
el punto que exeminamost 

11 • • • el hecho d e que por virtud del Art!oulo 27 de la -
Oonsti tuci6n, el dominio en que consiste la propiedad indivi
dual que se habia sustraido de Ja acoi6n de las leyes, hubie
ra vuelto a quedar dentro de ellas, haciendo desaparecer el -
punto de apoyo de las resistencias que 3e venian oponiendo a 
la expansión natural de lns fuerzas sociales, produjo el efec 
to de hacer posible la resolución de los complicados proble-~ 
mas del traba.jo. Porque es claro, que si tratándo~>e de la -

(3) 

(J.i.) 

Introduoo16n a la Nueva Ley Federal del Trabajo, M~xico 
Porrúa, 1970. "Nuevo Derecho del Trabajo, Teor1a Inte·-
'2:ral 11, Porróa, Mé:x. 1970, principalmente pA~s. 116, 236 Y' 
lr.99. 

11 Antolor,{a de Andrés Holina Enr!quM, tior Alvaro Malina 
Enr!quez. 11 Ediciones Oasis, Mhioo 1969. 
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propiedad territorial, que representa la crlste.11zac:t6n de 
ma~;or s1,lide:> de los derechos humanos, la acción social oodrá 
hacerse sentir hasta el punto de noder modificar las formas -
de dicha cristalización, con más razón podrd hacerse sentir -
sobre la propiedad mobiliaria· que es la materi11 con que se -
constituyen las empresas industriales, haci~ndo aue esa pro-
·piednd act~e en condiciones de satisfacer no sólo los intereu 
ses de los capitalistas, sino de los de los trabajadores. 
Los ilustres con::itituyentes de Q.uerétaro así lo entendieron y 
dictaron los Postulados que formula y desenvuelve el articulo 
123. Dichos Postulados POr su ~ene1•osa intensión y por su -
facilidad de ejecución prhctica, constituyen una de :as mejo
res µáginas de la nueva suprema Ley. 11 ''El espíritu de la -
Consti tuci6n de 1AS7 era esencialmente individualista; el de 
la de 1917, es eminentémente colectivista. La Constitución 
de 1917 se apoya en la realidad, toma como uunto de partida -
la legislación colonial, perfectamente adaptada a los hechos 
en el cux•so de los Rip:los, relaoi6na esa le~islaci6n con el -
Estado Social presente v desenvuelve la misma legislación, -
oriéntándola a la reali7.aci6n de los principios jurídicos mds 
avanzados: dicha Constitución, deriva su fuer?.a de que enla 
za en estrecho abrazo, al rasado, al uresente y al provenir.~ 
(5). 

Cabe hacer la reflexión de que la protección de los cam
pesinos, fué més profusa en el texto Constitucional, en el w

aspeoto del derecho al trabajo, oue la protección de los tra
bajadores e~ rreneral, como ya lo ha comentado el Lic. Juan -
Bernardo de Quir6s, pero ello se debe a que el problema de la 
tierra era en aquella época el más drrun~tico y ~e pensó quizás 
que la fuerza de los trabajadores organizados, ampliaría en -
forma creciente las garantias sociales; 6 bien, como lo sefta
la el Lic. Alvaro Molina Enriquez: "Probablemente los cons
tituyentes de 1917 pensaron que con la simple asignación de -
facultades discrecionales y concentración de fuerza en el po
der Ejecutivo, los caudillos que estuvieron al frente de ése 
poder, lograrian los postulados de cambio económico y social 
del ideario revolucionario, olvid~ndose de las experiencias -
del caudillismo habidas en el Siglo XIX. El hecho , es que 
el derecho al trabajo de los trabajadores en ~eneral no rué -
expl1citamente incluido en la Oonstitución, aunque se repite, 
si está dentro de su esniritu y dentro del bien v ~rosneridad 
de la Nación que cada presidente protesta promover de los tér 
minos del Articulo A7 de la Ley Fundamental. Asimismo, en ~ 
forma uor demás obvie está incluido dentro de las modalidades 
QUe la Naci6n puede imponer a la proPied~d privada y al apro
vechRmiento de los elementos naturales parn la distribución -
equitativa de la rique:>a pública, que incluye el Articulo 27 
Constitucional." (6) 

(5) 
(6) 

Rev. ~ex. del Trabajo, Junio de 196P, Pags. 51 y siga. 
"Le~islación Co~oarada y Teoría General de los Salarios 

Minimos Legales",-Inst. de Invest. Juro. UNAM. 1969, p.2A 
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Cabe meneionar también que el Articulo 2R Constitucional 
ordena que: "La Ley castigar! severamente y las autoridades 
perseguirán con eficacia, todo lo que constituya una ventaja 
exclusiva indebida a favor de una 6 varias personas determina 
das y con perjuicio del p~blico en ~eneral, ó de alguna cl~se 
social." 

En cuanto se refiere a la tesis sustentada por el Maes-
t~o Trueba Urbina, uensamos que los Articulas 27 y 123 ha rei 
vindicado la sobernnia Nacional, por encima de todo interés = 
particular y han dado a la Nación la potestad máxima para es~ 
tableeer en nuestro País el tipo de sistema econ6mico que la 
sobel'enia nncional decida como mAs c:on¡zruente con la funciorra 
lidad ~ooial y con el bienestar ~enerai. Este criterio de = 
ninguna manera puede pensarse que sea opuesto al criterio so~ 
cialista de reivindioac16n de los trabajadores, sino que le -
sirve de apoyo y lo comprende dentro de su generalidad. Por 
lo dem!s, la nueva Ley Federal del Trabajo a dado un paso ha
cia adelante en lo que respecta al derecho al trabajo como en 
la aclarao16n de toda posible duda respecto ae opos1c16n de -
intereses entre la Naci6n y los trabajadores. En e~ecto, el 
Articulo 3° de éste ordenamiento asigna al trabajo el car~c-
ter de un derecho y un deber so~iales. Por primera vez en -
nuestra Legislación se ha asignado a todo individuo en forma 
explicita el derecho a la ocupaoi6n socialmente garantizada -
por una parte. 

En otro Angulo, tembiAn se ba asignado a todo individuo 
en forma terminante, la obligaci6n de trabajar. Es decir, -
la Naci6n Mexicana está integrada por seres humanos qu6 tienen 
el derecho y el deber del trabajo, 6 sea por trabajadores en 
la variedad de funciones que las tareas productivas pueden -
asumir. 

Natu~almente mientras la Naci6n siga aceptando el siste
ma de propiedad privarla y de producción oap1talista, la clase 
emp1•esarial tendr! el eari\cter de concesionaria del servicio 
social de proñuoir bienes y servicios; creando ocupaoi6n en -
condiciones de trabajo y de vida, di~nas para los asalariados 
y sus familiares, con beneficios creciente para ~stos y con -
el criterio reivindicatorio de la plusvalia pnra la mejor fun 
cionalidaa soci~l. 

B) PROYECCIOlifE'; DE I.A. GARAMTIA ~OCIA.L DEL DERECHO AL TRA-
BAJO. .. 

Se pueden mencionar en primer término un rasgo común a -
todas las garantías sacie.les que caracterizn también al dere
cho al trabajo y es propio de las instituciones de derecho so 
cial: su eficacia ha reouerido la integración de los traba= 
jadores titula1•es1' uor diversos« mecnn:l.smos representativos, 
en los or~anismos del Estado y en espeoial, en la elaborac10n 
de la poltti~e económica y social nacional. 

Este ~ltimo aspecto es de importanoin especial en el ca-
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so d~l derecho al traba.jo, que requiere la existencia de fuen 
tos de ocupación :v ·remuneract6n diµ;nas t=1s1 como facilidades ::
para la oapaoitao16n v formao16n profesi~nal. Es decir, re
quiere la movilización de tooo el aparato eoon6mico y social 
de manera ~ue pueda absorber en las condiciones citadas de -
dignidad, toda la fuerza de trt=1bajo existente. 

En los paises de economia centralmente planificade y di
rigida en forma m~s 6 menos oompul~iva, no existe ~ran proble 
me pues la unidad de deeis16n está centralizada y su oumpu-= 
miento es impuesto vertical y horizontalmente. En los naises 
donde todavia Persisten resabios de liberaJismo individualis
ta es en donde se presentan las dificultades mayores para que 
el poder pdblico pueda adoptar e imponer las decisiones nece
sarias. 

2). - LIBERTAD DE TI2ABAJO. 

A) EL DERECHO A LA LIBERTAD DEL TRADJ\JO. 

El hombre vive en el mundo moderno bajo la autoridad de 
los ~obie:rnos. 

La obligación de respetar sus 6rdenes deviene de su pro
pia naturaleza. Se presenta el hombre como conjunto de im-
puleos que aotdau conjuntamente en una personalidad total. 
·nve en comunidad con sus seme3antes, se educa y se desarro-
lla oon ellos; construye centros de diversión nara reir en su 
compaflia; y edifica i~lesias para orar con ellos. 

Del ensa10 de su curiosidad frente a la naturale~a, de-
senvuel ve su espíritu creador. Adquiere cosas, se enamora, 
se casa y defiende sus intereses y los de los suyos frente a 
la sociedad. Comer, beber, vestir, la necesidad de un ho~ar, 
son el m1n1mo de sus deseos humanos. 

Pues bien, todos estos deseos que oonf i~uran la vida de 
un hombre se encuentran inscritos en la intimidad de las ins
tituciones sociales. Es decir, la realidad de las institu-
oiones constituye la respuesta a la totalidad de los imPulsos 
del hombre. 

Desde luego, el hombre no es simplemente un ser con im-
pulsos, sino que tambi~n es un ser dotado de razón. Si ob-
servamos mesuradamente los actos, las aspiraciones, las inquie 
tudes del hombre, ?Odemos observa~ que todo ello Bira alrede-
dor de un solo fin, y ese fin es el de obtener una satisfao-
cidn subjetiva nue probablemente le brinde la felicidad anhe
lada. Para Asto reflexiona sobre su conducta. Observa la 
armon1n y loa contrastes en vida, mide los resultados posibles 
de sus actos, nara aumentar la probnbilidad de sAtisfaoer asi 
mismo. 

Ahora bien, el hecho de ~ue el sujeto encauce su aotivi-
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. .,.. 
dad a la oonsecuoi6n de un f'in ha Provoca.do la oonsideraci6n 
de la personalidad humana, es decir, se ha concebido al hom
bre como persona. 

El factor indispensable oara que el individuo desenvuel
va su ·,personalidad y realice sus prooios fines es la libertad 
concebida como la poaibiHdad de actuar sin limitaoiones que 
hagan imoosible los medios necesarios para la conoretizac16n 
de sus fines. 

Sin embargo, y dado el caso de que, como ya vimos, el -
hombre no se basta a si mismo y tiene como necesidad imperan
te vivir en comunidad, se necesitan determinadas reglas para 
ordenar los h§bitos de su vida. Su libertad nace principal
mente del sostenimiento de estas reglas, que definan las con
diciones de su sep;uridad personal, mantienen su salud y las -
condiciones materiales y espirituales de su existene:f.a. A 
éstas condiciones de la vida social sin las cu~les el hombre 
no puede perfeccionar y afirmar su propia personalidad se le 
ha llamado derechos. 

Por efecto de su asociac16n con los demás hombres, se -
han impuesto restricciones a los derechos de cada uno, per·v -
s6lo en la medido en que éste sea necesario para asegurar el 
libre ejercicio de los derechos de todos. La ooleotividad -
or~an1zade, el Estado, no tiene·n otro fin que el de proteger 
y sancionar los derechos de cada uno. Las teyas tienen por 
lo tanto como fundamento , el derecho de eadn uno. Imponen 
al Estado la obligaci6n de proteger y de garanti&ar los dere
chos del individuo. Imponen a cada uno, la obliv.ao16n de -
respetar los derechos de los demAs. El limite de la activi
dad de cada cuál, tiene por fundamento y por medida la proteo 
oión de los derechos de todos. -

Vemos pu6s, que los hombres tienen derechos para reali-
zar su vida de la mejor manera posible; que éstos derechos -
son condiciones :sin las cuáles los individuos no pueden alean 
zar la perfección de su personalidad. Una de 6stas condicio 
nes fundamentales para el individuo, es el derecho al trabajo. 

El hombre vive en un mundo en el que s6lo puede vivir de 
los resultados de su propio esfuerzo. La sociedad debe pro
porcionarle los medios necesarios para que pueda ejercer sus 
funciones. Hacerle inaccesible dichos medios, seria privar
le de todo aquello que h~ce posible la realización de su per
sonalidad. 

Por otra parte, la sociedad necesita para mantener su -
vida, que se le proporcionen bienes y.servicios: el derecho -
al trabajo sirrnificn la contribuci6n del individuo a esos bi! 
nas y a esos servicios. El hombre no s6lo tiene el derecho 
al trabajo, sino oue al mismo tiempo, tiene el derecho a reoi 
bir un salario adecuado a su trabajo, que le pel'!l11ta una vidi 
dii:;na. 

De ahi que la Constituet6n Pol1tioa de los Estados Uni-
dos Mexicanos, fiel a éste propósito que debe guiar a oual--
quier 6rden juridioo, haya oonsa~rado en su primer oanitulo, 
en sus artículos 4° v 5°, la libertad de trabajo, para todos 
aquellos inrlividuos que radiouen en territorio nacional, en -
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lo~ siguientes tál'i.'linos: 
Art. 4º "A ninguna persona podrá impedirse que se de

dique a la profesi6n, industria, comercio o trabajo que le -
acomode, si.ando licitas. El ejercicio de ásta libertad s6lo 
podr~ vedarse por determinaci6n ~udicisl, cuanú0 se ataquen -
los derechos de tercero, 6 por rei:¡,olución ~ubernati va, dicta.
da en los términos que m9s•oue la Ley, cuando se ofenden los -
derechos de la soc1edad. 11 

!.os derechos que consaR!'E' la primera parte del Articulo, 
son la libertad de profesión, la de industria, la de comercio 
y la de traba~o. Estas libertades se hayan condicionAdas a 
que cada una de las actividades nroter.idas sean livltas. 

Adem6s, por lo que ve a su ejercicio, sólo podr~n res--
trinp,1rse por una determinación judicial, si se atacan los de 
rechos de terceros, 6 nor una resolución ~ubernativA diotada
oonforme a lo prescrito por la Ley, ouanno se ofenden los de
rechos de la Sociedad. 

La palabra Profesi6n, tiene en un principio un significa 
do res~ringido aue nerteneoe al Derecho Oan6nico y que va a~ 
la et1molopia de la palabra. Profesión 6 acei6n de profesar 
significa, declaración que se hace delante de alguien; confe
sión, proviene de professus, profiteri, de pre delante y fate 
ri confesar; y significa ya en el lenguaje del derecho, la -= 
promesa 3olemne para observar loa votoi· de pobreza, obediencia 
y castidad, as1 como las reglas de la teligi6n que se abraza 
definitivamente despu~s de haber pagado un afio de noviciado. 

Posteriormente, se entiende por Profesión, la facultad ~ 
oficio que cada uno tiene y ejerce p6blicamente. Aa1 apare
ce explicado en los dico:lonarios comunes y corrientes. 

Se encuentra como elemento caroteristioo deJ concepto -
Profesi6n, el que ge ejerza p~blicamente además de que consti 
tuya un medio de vida para quien lo ejerce. -

Por ejercicio pdblioo de la profesión, debe entenderse -
el conocimiento que toda la p,ente tiene de que quien la ejer
ce se dedica a la actividad corresnondiente. En la actuali
dad, el t6rmino Profeai6n, tiene un sentido y un significado 
m&s restrictivo al ~nlioarse a toda persona, que en virtud -
del ejercicio de oie1'ta actividad por él practicada, se 111),ma 
Profesionista. Asi son profesionistas quienes eje1•cen las -
profesiones llamadas 11.beri:iles, que emnlean preferentemente -
el intelecto y aue por ello se someten a una disciplina cien
tífica. 

El titulo, que generalmente posee el profesionista, se -
obtiene mediante estudios mh 6 menos prolonp-ados, dirigidos 
y vi~ilados por una c&s$ de estudios, que garantiza la efecti 
vidad de la preparación obtenida. -

Objetivamente se entiende por Industria, el conjunto de 
operaciones necesarias para obtener v transformar loa produc
tos naturales 6 le~ materias primas. Y en sentido subjetivo 
será el oficio 6 profesión meéanica que al~uien ejerza pa~a -
obtener y transformar los productos naturales 6 las materias 
primas. 
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As! que, en eje1•cicio de la libertad de industria garan
tizada oor el precepto constitucional, toda persona podr~ de
dicarse al ofioio mecánico que le plazca, 6 po~er emprender -
en su conjunto las operaciones necesarias para la transforma-
ción de las materias primas. , 

Por Comercio se entiende, según Escriche, la negociac16n 
y tr~fico que se hace comprando, vendiendo 6 permutando unas 
cosas con otras, sean frutos, artefactos, dinero, letras de -
cambio ú otro papel se~ejante; 6 bien, es la ner,ociación de -
las producciones de la naturaleza y de la industria, con obje 
to de obtener alguna y,anancia. La libertad de comercio otor~ 
~ada por el Articulo~º constitucional, ofrece un concepto -
mlls ampl1 o, comprende varias especies de comercio, quedando -
garant1?.ado tanto el comercio terrentre como el marítimo, el 
interior como el exterios, el comercio de mayoreo como el de 
menudeo, etc. 

Por Trabajo se entiende cualquier actividad del hombre -
encaminada a la eonsecuci6n de un fin. 

La libertad de trabajo indica que las personas estén en 
libertad de acuerdo con su voluntad, para dedicarse a las más 
diversas actividades para la oonseouci6n de loa fines que se 
pronon(J;~m al buscar la satisf'aaci6n de sus deseos ó 1nterMes, 

· Como ya vimos, 111 primera parte del Articulo 4. 0
, concede 

la libertad de profesión, industria, comercto y trabajo, siem 
pre y cuando se ejercite en forma licita, por lo 1ue hay que
determiner el contenido de lQ idea de licitud, que substituye 
la califioaci6n de ~til y honesto, que empleaba la Constitu-
ci6n de 181)7 y que vino a substituir dos Urminos, uno de con 
notaei6n moral y el otro de connotación económica por un tér= 
mino jur!dico. 

La etimologia del adjetivo licitus, de licet liceres ser 
permitido, est~ de acuerdo con su sigr1ificaoi6u, que es preoi 
as.mente lo que está pe:rmit1do por las I.eyes. Se opone a r.1= 
cito, lo Ilioito, que viene a ser lo contrario a justicia 6 -
razón, 6 lo no permitido por las Leyes. 

~ C6digo Civil vigente an el Distrito y Territorios Fe
derales, urecisa m~s el concepto. En efecto, en el Libro -
Cuarto, titulado nDe las Oblip;aciones 11 en su Articulo lfl;o, -
estipula que es Licjto, el hecho no contrario a las Leyes de 
6rden p~blico 6 a las buenas costumbres. 

Entre loe fines que el Estado persi€?Ue, procura buscar -
la tranquilidad, la se~uridad, el nrogreso v el bienestar de 
sus súbditos; por lo que procura mediante su Legislación, pro 
tep;er cie:rtos intereses de los particulal"es: lista protecci6n
se reali?.a unas veces concedienrlo R los mismos un llmbito de -
aooi6n limitada en las relP.ciones con sus semejantes, otras -
supliendo la voluntad de los mismos é imponi~ndose a dichas -
partes pAra controler sus relaciones, y en otras mAs, ~reser
vando los intereses de sus sábditos; con ésto pretende evitar 
los abusos a que dar1a lui:tar lA dMigua'.idad económica, moral, 
intelectual, etc., de unas personas frente a otros en el roo-
mento de efectuar sus relaciones diarias, dada la diversidad 
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de intereses en juego; asi el Estado realizi'. esta a través de 
sus órganos ejecutivos y con apoyo en los ordenamientos lega
les emanados del Poder Legislativo por lo que enoontramos én 
las normas juridiaas, algunas que prohiben hacer determinada 
cesa, otras que ordenan la ejecuci6n forzosa de lo ordenado, 
otras m!s dejan al particular en voluntad de elegir su propio 
modo de actuar y finalmente otras normas se aplican a la aoti 
vidad y relaciopes de los sujetos de derecho, cuando éstos -~ 
han sido omisos en la expresión de su voluntad y han dejado -
lagunas que al derecho toca llenar con sus normas estableci-· 
das; de-aqu! que las normas se clasifiquen de acuerdo con la 
fuerza de acatamiento 6 sujeoi6n en taxativas.y disuositivas: 
las taxativas 3on las que se imponen a las personas, y las -
diapositivas, aquellas a las cuAles los sujetos no están obli 
gados a su acatamiento forzoso; las normas taxativas se divi= 
den en normas imperativas y normas prohibitivas; éstas tratan 
de proteger a la colectividad para el mejor desarrollo de la 
vida en forma pacifica entre los particulares, asegurando el 
orden que debe existir en todo pueblo organizado, por lo que 
el legislador las ha elevado a procurar el aseguramiento del 
6rden prtblico. El ó~den páblioo cuya contradlcci6n origina 
el acto 1lio1to, se haya constituido por leyes de car!cter -
pronibitivo e imperativo, quedando excluido de él las reglas 
de indole permisivo 6 dispositivo. 

Por lo que toca a buenas costumbres se alude por este -
concepto a una nooi6n 6t1ca y no juridica que aunque el dere
cho invoca con frecuencia, no ha llegado a determinarse con -
exactitud. 

Ferrara, dice haciendo alusión a ~ate concepto, que es -
uno de los m's vap,os y elásticos del Derecho Civil y lo equi
para al de moralidad pábliea 6 conciencia moral social de de
terminado pueblo y en cierto tiempo. 

Dicha mornl debe inspirarse en la realidad práctica ác-
tualmente sentida y puesta en obra por la generalidad de los 
ciudadanos practicada por la sociedad, con exclusión de con-
ceptos religiosos nacionales 6 internacionales. 

Luego, serán licitos, aplicando lo anteriormente dicho, 
las profesiones, industrias, comercios y trabajos permitidos 
6 acordes con el 6rden público, 6 sea el órden prohibitivo.irn 
perativo y con las buenas costumbres, 6 sea la moralidad me-= 
dia actual. 

La segunda parte del Articulo 4° Constitucional, en su -
primer párrafo dice: 11El ejercicio de esta libertad sólo po
dr! vedarse por determinación judioial cuando se ataquen der! 
chos de tercero, 6 por resolución gubernativa, dictada en los 
términos que marque la !13y, cuando se ofenden los derechos de 
la sociedad. 

En efecto, como la coexistencia de los dereohos se nece
sita oue el derecho individual acabe donde comienza el dere-
cho ajeno, ye sea individual, ya social, dicha limttación se 
explica fácilmente. r.a transp(')s1ci6n de los derechos de ter 
ceros vendria a significar un lesión, en éstos ~ltimos dere-~ 
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chos. De ah! que cuando el ejercicio" de la libertad de pro
fesión, industria, trabajo 6 comercio, los vulnere, el poder 
~dblico a través de una determinación judicial podr~ vedar di 
cha libertad. -

Como se ve, la limitación a que nos estamos refiriendo, 
plantea 6 oondio1ona varios supuestos~ · 

1.- Un sujeto ejercitando el derecho de la libertad de 
profesi6n, de industria, de comercio 6 de trabajo que le con
cede el precepto constitucional. 

2.- Que dicha actividad rebase los limites que el mis
mo derecho concede. 

3.- Que con dicha actividad, se lesionan los intereses 
de otro ~ otros sujetos considerados como terceros. 

4.- Que el sujeto lesionado reclame ante ln Autoridad 
Judicial para que le garanticen si s derechos. 

Una vez que se actualicen dichos supuestos, la Autoridad 
Judicial podrá imponer la sanci6n que le corresponda al caso, 
y que en éste, será vedar el ejercicio de la libertad de pro
fesión, industria, trabajo 6 co~eroio, retrotrayendo el ejer
cicio de dicha. libertad a los limites concedidos por el dere·· 
cho. 

Bien clara es la diferencia entre los ataques a los dere 
ches de un yarticular y los ataques e los derechos de le qo-= 
ciedad. En el primer ceso, es aquél.el ~nioo que reciente la 
ofensa, sin que al conglomerado imuorte poco 6 m.uoho que sus 
derechos hayan sido lesionedos. En la segunda hipótesis, ea 
el con~lomerado quien directamente ve mermados sus intereses. 

Estos intereses del conglomerado 6 derechos de sociedad 
se componen de normas eoon6miaas, de trabajo, agrarias, fam1~ 
liares, 1.nqu:111narias, educativas y culturales, asistenoiales, 
de seéWr1.dad soo1al que tienen como meta el de pl:'oteger la ªE 
ciedad frente a teroeros y el de colocar en un mismo plan a -
los d~biles frente n los poderosos. 

Pués bien, cuando en ejercicio ffe la libertad de profe-
si6n, inJ~stria, trAbajo 6 comercio, se ataquen los dereehos 
a que me he referido con anterioridad, la Autoridad Admin1s-
tret1 va estard facultada para restringir el ejercicio de di-
cha libertad, siempre y cuando dicte una resolución a la Ley 
limitativa corresnondiente. 

Dentro de las resoluciones ~ubernativas a que se refiere 
el Artfoulo, cabe comprender cualesquiera determinaoi6n que -
el ejecutivo tiene en eje~cioio de las atribuciones que le es 
tán conferidas por la Constitución. -

Además, la resoluoi6n gubernativa, seg~n lo dispone el -
Articulo Constitucional, deberá estar dictada en los términos 
que marca la Ley. Esta oandición se im~one al observar que 
el r:tn persei:i:uiao nor el autor de la disposición Constitucio
nal al exi~ir oue la resolución ~ubernativa debe ser dietada 
en los tél'!'llinos lep,almente mercados, no es ot~o que el de en
cuadrar la aativid~d del aobernante dentro de un mareo infran 
queoble ~e legalidad. -
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En reaómen, &ata l1mitaoi6n se encuentra condicionada a 
lo siguiente t 

l.- Un sujeto ejercitando el derecho de la libertad -
de p~ofes!ón, industria, trabajo 6 comercio. 

2.- Que dioha actividad rebase los limites dentro de 
los cuáles es legal su ejercicio. 

3. • Que al rebasar diciios ltmi tes se ofendan derechos 
de la Sooiedad.-

4.- Que dichos derechos de la ~ociedad se encuentren 
en Norma~ expedidas por el Poder Legislativo y que estén en 
"ligor. 

5.- Que la Autoridad Adminiatr~tivR competente, tenga 
oonocimierito de esa ofensa a los derechos de la Sociedad. 

Una ve?. satisfechos los anteriores supuestos podrá la -
Autoridad Gubernativa, vedar la libertad de profesi6n, indus 
t1~ia, onrr.er-cio 6 trabajo y tan sólo :1asta encuadrarla dentro 
de los limites legales Que le correspond&n. 

Otra ltmltación contenida en el Artículo Cuarto da nues 
tra Carta Magna, (js aquella que encontrarnos en su segimdo --= 
párrafc y que dice: 

11La J,ey determinará en oada Estad9_ cudles son las profe 
eiones que necesitan Titulo para su ejercicio, las condicio~ 
nes que deban llenarse para obtene1•lo y las Autoridades que 
hari de expedirlo." 

Este Articulo, es una restrioci6n respecto de ciert~s -
profesiones que no puedan ejercerse, sino mediante Titulo de 
bidmnente e:x.:pedido po.r '.las Aut;oridades correspondientes. -

El Estado ha ore1do f1Ue en virtud de esa tutela que ne
cesariamente tiene sobre la '3ociedad, debe protegerla aontra 
los peligros s que esi;Aria expuestA si la ignorancia se apo
dera:r•a. de nll)'.Una profesión en que és mb fácil hacer dafto. al 
p'l,blico. 

Esta 11mHaci6n plantea varios supuestos a. efecto de po 
der ejercer d~term.inada profesión, y que son: -

1) La existencia de una Ley, (actualmente Ley regla-
~entaria de los Artlculos ~ºy 5º Constitucionales), que de
term:!ne que profes fo111.ss r•equieren Titulo y la Autoridad que 
ha de expedi:rlo; 

2) Que si la arriba mencionada Ley lo determina, los 
sujetos aue quleran ejercer actividad de tipo profesional, -
c'l.unplan con la formalidail de obtener Titulo. Por ende, to
da person<? r¡ue d.esel.l. dedicarse a alp;una actividad para cuyo 
desempei'ío se requiera el Titulo co'.l"respondiente, debe obte-
ner áste de la autoridfld ~ o~ganizac16n designados ~or la -
Ley como competentes ~ara expedirlo. 

Ot~a limitaciCn Constitucional a la libertad de trabajo 
es la oontel"idA en el Articulo 5º de la Ley Suprema, que di-
ce: 

"Nodie podrá ser obligado a prestar trabajos personales 
s1n la justa ret1•ibuoi6n y sin su 11leno consentimiento, sal
vo el trabajo imQuesto como pena por la Autoridad Judicial, 
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el cual ae sujetará a lo disnuesto en las Fracciones I y II 
del A:t>tioulo 123 11 • 

11.En cuanto a los servicios públicos, s6lo podrán ser -
obligatorios, en los términos que establezcan las Leyes res
pectivas, el de las armas y los jurados, asi corno el desempe 
flo de los cargos concejiles y los de eleoci6n popular, direc 
ta 6 indirecta. I.as funciones elactorales y censales ten-:: 
drán carácter obli~atorio y gratuito: los servicios profesio 
nales de índole social están obli~Rtorios y retribuidos en -
los términos de la Ley y oon las excen.ciones que é" t.a sef'iale". 

El articulo que ex.aminamos. distinP'.ltte perfecta:nE:.nte ·en
tre traba.1os personales y servicios pdblicos. Los primeros 
ea decir, los f!Ue se ppestan de particular a particula:..•, de
ben tener en todo caso la cond1oi6n de ser convenidos y re-
tribuidos, oero respecto de los se~undos, habrá ocasiones en 
que sea licito exigirlos sin esos requisitos. Esos casos -
están seffalados en el sep:undo pArrafo del articulo, y oomo -
se trata de limitaciones a una ~arant1a constitucional, no -
pueden extenderse a otras materias que las especificadas en 
el Texto Const1tuc1onnl. 

La obligntor1edsd en el desempe~o de los servicios pd-
bl1cos se justifica plenamente, pues su ejercicio tiene un -
~ran interés social, al cual nin~ miembro del conglomex•e..;i.o 
debe ser ajeno. Dicho interés estA oolooado sobre las volun 

__ tades ~articulares por lo Que todR persona debe contribuir a
servirlo. Habrá pu~s necesidad de exigir ciertos servicios 
que interesan a la comunidad, sin retribuci6n ni consentimien 
to, pero es preciso determinarlos con claridad para evitar -
abusos y esto es lo que ha hecho el presente art1culo 5 limi
tándolos a ouatro_oate~orias: 

a) El servicio de armas, 
b) I,os car~os electornles, 
e) r.os cargos concejiles y 
d) Los de jurado. 
r,o relativo al servicio de las armas estA relaoionado -

con los artioulos ;5, fraooi6n IV y .36, fraoci6n II; es pués 
una oblh:aoi6n de todo mexicano, poro tAl servicio aunque -
obligatorio solo deberá prestArse en los t6rminos que esta-
blezca la Ley Federal resneotiva ( Ley del Servicio Militar 
Obligatorio). 

Las funciones electorales, son indispensables para la -
marcha politicA rle un Estado Democrático,, en que los cargos 
p~blioos proceden de nombramiento popular. En cuanto a los 
Ollrgos oonsejiles, en la deoisi6n habido en la comisión en-
cargada. de redactarse este punto, se 'dijo que "no se referí.a 
a todos los servicios ~uniclpales, sino sólo los cargos en -
el Ayuntamiento y se les hace ob1igetorios, norque el Ayunta 
miento es la forma de Gobierno méa indispensable para la sub 
sistencia de la sociedad y nin~án ciudadano debe excusarse ae 
pertenecer a ese Gobierno cuRndo a él es llamado por la a~ru 
paoi6n oorresnondiente''· 'Resnecto de los jurados, la pro-= 
pia Constitución considera su servicio como ~ratuito y obli-
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gatorio por su misma importancia y púr haber sido un servi-
oio hs.bi tual. 

Fuera de los casos enumerados con anterioridad y que se 
refieren a servicios púbJ1cos, el trabajo personal sin retri 
buci6n ni consentimiento, ~nicamente puede ordenarse como -= 
pena por la autoridad judicial. 

Loa servicios profesionales de indole social ser~n obli 
gatoric:} '' retribuidos en los Urminos que la Ley Reglamenta 
ria de los Art1culos 4º y 5º Constitucionales, determine. -

Como se ve, 6sta 11m1taci6n a la libertAd de trabajo se 
impone en forma obligatoria y remunerada y se reduce a los -
servicios profesionales qus tengan el car~cte~ de sociales, 
entendiéndose por trabajo soci~l de acuerdo con lA propia -
Ley, el que se ejecute en inter~s de la Sociedad y el Estado. 

El Articulo ~2 de la Constituci6n, establece limitacio
nes directas al trabajo de extranjeros, al e:xpresAr que los 
mexdbanos serán preferidos a ellos, en igualdad de circuns-
tanoias, para toda clase de concesiones y pRra todos los em·· 
pleos, cargos 6 comisiones del gobierno en que no sea indis
pensable la calidad de ciudadano. En tiempo de paz ningún 
extranjero ~odré servir en el ejército, ni las fuerzas de po 
licia 6 seguridad p~blica. -

Tambien establece el mencionado articulo, que para ne1~
teneoer a la Marina Nacional de Guerra 6 a la Fuerza Aerea, 
y desempeffa.r cualquier car~o 6 oomis16n en ellas_, se requie
re ser mexio1mo "DO!' nacimiento. Esta misma ca.J.idad será -
indispensabl~ en capitanes, pilotos, natrones, amquinistas, 
mecénioos, 1 de una manera genersl, para todo el personal -
que tripule cualquier embaroaei6n 6 aeronaves que ee ampare 
con la bandera 6 insignia merc~nte mexieans. Ser~ trunbien 
necesaria la calidad de 111exiQfl.no por nacimiento pn'.!'a desempe 
r.e.r los CBr~os ae oa~itán de nuerto v tcnos los servicios de 
practicaje y comandante de Aeródromo, asi como todas laP fun 
eiones de Agente Aduanal en la Rep~blica. En materia tle -~ 
contrataoi~n, el Artículo 123 Constitucional flJa les bases 
sobre las cu~les debe establecerse la relac:l.6n ob1•ero-patr'o
nal, influyendo en su í'orma y en su contenido. 

Si el Derecho del Trabajo tiene corno finalidad, prote-
ger el desarrollo físico,. moral y culturAl del trabajador 1 

así como garantizarle un standnrd de vidaf es natural ~ue pa 
ra la ~eaiiza.ción de esta finnlidad reglame'fite la relttci6n :: 
de trabajo Para evitar el excesiv~ desRaste de la energía -
del trabajador v para fijar un qalario aue le permita colo-
onrse en un nivel sociRl adecuarlo. 

El articulo 12~, al regul1.1:r la relqción de trabajo, es
tablece u.~ contrato mínimo, no queriendo decir esto, que la 
liber•tnd de las l.'1n·t~s $6 von limitada al fijar las condieio 
nes bsjo las cu~les debe urestarse el servicio, sino "'ºr el
contrario, 't'ueden tf ;iar 111s condiciones que deseen steripre -
que esMn por encima tle lns conte"ides en el articulo 12') -
<lonstituo:!.onal. Pero, en todo caso, las rartes tititle" abso 
luta libertad, pera fomor 6 no, la. relación de trabe.io' w--= 
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imponiéndoseles imperativrunente las bases del Articulo 123, 
que a continueoi6n exnongo: 

A).- Jornada de Trabajo: se impone una jornada má~i
ma de o~ho horas. ( fracción I ). 

E).- Trabajo Nocturno, insalubre 6 peli~rOdOt en ~sta 
fracción se nos indica que la jornada mbima de trabajo noc
turno serA d~ siete horas que quedan prohibidAs las labores 
insalubres 6 peligroans pare lM mujeres en p,eneral y -para -
los jóvenes menores de 16 aftos. ~ueda también prohibido a 
unas y s. otros el tt•abn .jo noc·~ur¡10 industrial; y en los esta 
blecimientos comerc1.ales no podrán 'tr!l.ba,ja.r después de las ':' 
diez de la noche. (fraccl6n IIL 

O)º- 'l'rs.ba.jo de jóvenes y nif'íos: Aqui se limita la --
jornada máxima para los j6vemrn mayores de doce afios y meno
res de dieoiseis, a seis horns. '11ambién enoontramo;:1 prohi
bición terniinante de protección para los menores de doce afios 
de edad~ cuyo trabajo no poñr! ser objeto de contrato. (frac
ción III). 

D) .- Descanso Semanario: Esta fracción limita el tra~ 
bajo semenario. pues nor cada seis d!as de trabajo, el opera 
rio deber! disfru.ta.r de un rlh. de descanso cuando menos. -
(fraeci6rJ IV). 

E}.- Trabajos Fintes del parto. Descansos an la lactan-
cia: En est9 fracci6n e~iste una prohibición narn las muje 
res. de desempefla~ trabajos riaicos que exijan esfuerzo mate 
x·iaÍ oons:tdernbl.e 1 durante los tres meses anteriores al par-= . 
to Y suspensión total del trabaj<> en el mes ::ii.p:uiente al na:r 
to, en el que disfruta:rán forzosW11ente de descanso; además ~ 
en el periodo de lnctsncia tend:rAn rloa descansos extraordina 
rios por· dfo de media hora cada uno, para AllU':llnantar· a sus hi 
jos. (fraco.ién V). -

F} •.. Condiciones nulas de los contratos de t:rabajo: En 
ln frnccl6n 1CXV'II :::e consideran nulas y oor lo tanto no obli 
gan nl trabajgdor• a CUI!lpl:ir éon su contrato, las cláusulas -= 
que, aunque estén expresRdas: 

n) Las que e~tipulen una jornada inhUlllana, por lo 
notoriamente excesjva, dada la índole del t:rnbajo. 

b) Las oue fijen un salario ,,ue no sea remunerador 
a .1uicio dtJ las J'untas de Conc111aoi6n y Arbitraje. 

o) Las que estipulan un playo mayor de una semana 
para la pe:rceoc i6i1 del jornal. 

d) Laa oue sefialen un lugazi de recreo, fonda, cafá, 
taberna, cantina 6 tienda pa!'a efectuar el pa~o del salario, 
cmmdo no so t1•11te de empleacios en esos establecimientos. 

e) r,as que entrsfien obl:t~a.ción directa 6 indirecta 
de adquirir los !U•tfou.los da consumo en tiendas 6 lup:ares de 
terminados. -

f) Lns ·:me perml tan retener el salario en concepto 
de multa. 

g) Las oue oonatituyen renuncia, hecha por el obr!_ 
ro 1 de las inde!lln:l \'.A.O iones a aue teriga derecho por accidente 
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del trabajo y enfermedades pl"ofesionales, perjuicios ocasio
rrndos por el 1.noumplimiento fiel contrato, ó nor desped1rsele 
de la obra. 

h) Todas las dem~s estipulaciones que impliquen -
renuncia de al2ón derecho consaarado a favor del obrero en -
las leyes de protecci6n y auxilio a los trabajadores. 

Una últlma·limitoo16n co~stitucional de la libertad de 
qua nos estamos refiriendo, es la coritenlda en la fracción -
VIII del Articulo 1~0 de nuestra Carta Me.ri;na que dispo!.G -~
quei 11 Pa:t>n e.1eroer en los Estados Unidos Mexice.m1s el mi-
nisterio de cualquier culto se necesita ser me:xicimo por na
cimiento." Como se ve, ninp.ón e~tranjero 6 mexicano por -
nstul"a11zaci6n, uuede deaemoe~ar el sacerdocio de alr.ún cul
to por pI'ohi.biselo as! la Ley Mexicans. 

Bi LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE TRABAJO PARA EXTRANJEROS 
EN Ll LllnISLACION ME.'{ICANA. 

a) 001-TDJCION DEI, E){.TRAlTJERO EN \fEUCO. 

No fu~ sino tiastA if.1i;7 eri que se ilefini6 por primera vez 
la condición juridioa del extranjero en M~xico; antes la Cona 
t1tuo16n de Apatzinp:~n coneidar6 ''Ciudadanos de &st11 Amérioait 
a todos loe nacidos en ellaL en sus Articulos 13º y 14º. 

El Plan de Jj.\Uala de 1~21 no hacfn la distinción entre -
nacionales y extranjéros. 

LR Constituoi6n de 1Q57, reconoció los derechos del hom
bre como base y objeto de las instituciones sociales, igualan 
do Para el goce de éstos derechos a nacionales y extr~njel"os7 
Asi en su sección !II, Articulo 33, se expresr.ba diciendo: 

"Los extranjeros tienen derecho a las r;i;arant!as otor~a
das en la ~acción I, Titulo I, de la nre~ente Constituci6n, -
salvo en todo caso l~ facultnd que el Gobierno tiene Darn •• 
exneler al extra~jero pernicioso. Tienen adem~s obli~ac16n 
de contribuir '!'IA.,.,!I los gastos UtÍbliCOS, da la m1rnera rme fiis
~OM~An las Leve~ v AutoridAdes ~el país." 

Adem~s dtfe~eno~6 nerfectaMente entre nacionales v ex-
tranjeros, afirmimdo •Jue los 61ti:nos eran ~r¡uellos '}Ue no u2 
se{an las oo]idades de me~icanos, entendtenño ,nor ~sto~ a! 

I. Todos los nacidos dentro 6 fuern del territorio de -
la Ren~blica de padres mexicanos. 

II. I.os extranjeros oue se hubieren naturnl i znrlo confor
me a las Le:res de la Federación. 

III. Los extranjeros que hubiesen ad1uirido bienes ralees 
en la Rendblice 6 tuviesen hijos me~icanos, sie~pre -
que no hubi.esen mnn:tfestado resoluoi6n de conservar su 
nacionaJidad. 

C<l>r.10 se ve, habfa ip.:ualdnd de condiciones tonto porn na
cionales como nare extranjeros. 
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La pr:I.mera. Ley de Extrnnjeria uublicadA en 1A86, distin 
gui6 enumerativa.mente entre nacionales y extranjeros, y se -
dedicó integro el Canitulo IV a los derechos y obligaciones 
de los '6.ltimos. 

Asi en su Articulo 2º especifica que son extranjeros: 
I. Los nacidos f'uera del 'territorio naaional que sean -

súbditos de ~obiernos extranjeros y que no se hayan naturali 
zndo en :Mé:xiéo. -

lI. Los hijos de padre extrAnjero 6 de madre extranjera 
y padre desconocido, nacidos en territorio nacional, hasta -
llegar a la edad en nue conforme a la Ley de la nacionalidad 
del padre 6 de la madre resnectivamente, fuesen mnvores. 
( Transcurrido el afto sifttliente e esa edad, sin que ellos ma 
nifestaran ante la autoridad política del luí'.ar de su resi--= 
dencia que sir.uen la nacionalidad de sus padres, se les con-
sideraba como mexicanos ). . 

III. Los ausentes de la Rep~blica sin licencia ni comisión 
del Gobierno, ni por causa de estudios, de interés plÍbUco, -
de establecimiento de comercio O de industria, 6 de ejercicio 
de una p:rofesi6n, que dejaren pasar diez anos sin pedir per
miso para prorroear su ausencia. ( Este permiso, ·no excedia 
de cinco afios y se necesitaba de justas y cal Ufoadas causas, 
seg~n expresa el texto del mismo articulo, para obtener cua1 
quier otro ) • 

IV. Las mexicanas que contrajeren matrimonio con extran
jero; conservando su ca:r!cter de extranjeras a~n durante la 
viudez. (Disuelto el matrimonio, la mexicana· de origen po 
dia recune:rar su nacionalidad, siempre que ademb de estable 
cer su residencia en la ~endblica manifestara, ante el jue? 
de su domicilio su resoluc16n de recobrar esa nacionalidad). 

V. LoR me~icanos que se naturalicen en otros paises. 
VI. Los mexicanos aue sirvieren oficialmente a robiernos 

extranjeros en cualquier empleo político administrativo, .1u
dicial, militar 6 diplomdt:loo sin licencia del congreso. 

De acuerdo con esa Ley, 'los extx-anjeros goMban en la -
Rep~blica de los derechos civiles que corresoondian a los me 
xioonos y de las ~Arantias otor~adas por la Constitución. -
~ Estaban obJicrados a_ contribuir por los a;astos p'dblicos 
de la manera riue disnusieran las leyes y a obedecer y respe
tn:r las instituciones, leyes y autorirlades del Pais. 

La ~nica limitaci6n que se les imponía era la relativa 
al ~oce de los derechos políticos que competen a los oiudada 
nos mexicanos; nor tanto no T)Oñian votar, n1 ser votados pa':" 
re. cargo al~uno de elecoi6n popular, ni ser nombrado para -
cualquier otro eü1pleo 6 co:nisión ':"lroptos de las carreras del 
Estado; i~ualmente no noñiun pertenecer al ejército, marina 
6 guardia nRcional, ni asociarse Para trntnr de los asuntos 
pol1ticos del Pais; ni ejercer el derecho de petic16n en esa 
misma clase de nef,ooios. 

Los extranjeros estaban exentos del Servicio Militar; -
sin embargo, los domiciliados tenian obligación de hacer el 
de policía, cuando se tratara de la se~uridad ne lns propie-
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dades y de la conservación rlel 6,...den en la misma poblaoi6n -
en que estuviesen radicados. 

La Constitución de 1917 .,,. la Ley de Naciona.Hdad y Natu 
ralizaci6n de 1934, deterÍninan que son mexicanos por naoi = 
miento: 

I. 1-0s que nazcan en territorio de la Rep~blioa,. sea t
oual fuere la nacionalidad de sus padres. 

II. Los que nazcan en eJ extranjero de padres mexicanos, 
de padre mexicano y madre extranjera, 6 de madre mexicana y 
padre desconocido, y 

III. !,os que nazcan a bordo de embar:}aaioncs 6 aeronaves 
mexicanas, sean de ~uerra 6 mercantes. 

Asi mismo, determina que son mexicanos por naturali2a-
ci6n: 

I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaria de Re
laciones Exteriores carta <le naturalizaoi6n; y 

II. La mujer extranjera que contraiga matrimonio con-me
xioano y tenga 6 establezca su domicilio dentro del territo
rio naoional. 

El articulo 33 de la mismn Constitución declara que .son 
extranjeros los que no posean las calidades determinadas con 
antelao16n. 

Estos tienen derecho a las gara~tias que otorga el Cspi 
tulo I de la Oonstituoión: pero el Ejecutivo tendrá la facuY 
tad exclusiva de hacer abandonar del territorio nacional, -= 
inmediatamente y sin neoesidnd de juioio previo, a todo aqud 
ouya pe:nnaneneia ju~~ue inconveniente. 

As1 Que, como vemos. en pri.ncinio el extranjero se asimi 
la al nacional, pero no tiene el ejercicio de los derechos -
politic:: s y estfm sujetos a los sip:uientes darechos y obliga 
oiones: -

I.·Estan exentos del Servicio Militar; los domiciliados 
sin embargo, tienen oblipaci6n de hacer el de vi~ilancia, -~ 
<mando se trate de la se¡T,ur3.dad de las propiedades y de la -
conservao16n del Orden de la misma población en quo est&n ra 
dioados. -

II. F.stán obli!7.ados a pa...:ar las cotitribuciones ordinarias 
y extraord1narjas y a satlsfacer cualquier otra preataoi6n -
pecuniaria, siempre qu.e sean ordenada!.! por las autoriñ!=!de~ y 
alcancen a la f!:ene1•alidad da lti nob1Rci6n en que residen. 

A pesar de que la naoionalidRd es uno de los factores -
en los que se basa la sujeción personal 6 derecho del Estado 
pera g~avar a un sujeto, cualquiera que sea el ori~en de su 
oap1tal 6 renta. Sin embar~o, la ob1ig~ción de pa~ar imnues 
tos es un principio i~ual para nacionales Y extr~njeros, los
nrimeros están obli~Rdos por su nac:tonalidad y secundariamen 
te uor los otros conceptos de sujeción (domicilio, or1r,en de 
la renta, etc.). I.os sep:unños en vil'tud del nomici13o, 6 -
porque se realizan en la. Renúbl'lco los actos i;:rav11ños, 6 en 
elJa tienon est\:ls e.otos sus efectos jurídicos 6 económicos, 
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6 en ella tienen sus caritales, 6 porque en ella se encuen-
tran las fuentes de la rentA. 

Existen, sin embarf!o, en la República Mexicana, ciertos 
impuestos especiales ~ue se causan por los extranjeros, como 
son los que se cubren por internación, nor pr6rro~a qe es.tan 
cia, por cambio de calidad mi¡7,ratoria 6 por obtención de la.
calidad de inmi~rado~. 

Hay otros casos en que se exceptlia del pago de ciertos 
impuestos al extranjero, con10 en el caso de los representan
tes y a~entes diplom6.ticos de naciones extrs.njeras, de los -
impuestos personales y aduanoles, en el caso ñe reciprocidad. 
( Art. 16, frAcci6n IV del Código Fiscal ). 

III. Tambien est~n obligados a obedecer y a respetar las
instituciones, leyes y autoridades, sujet~ndose a las fallas 
y sentencias de los tribunales sin poder intentar otros re-
cursos que los que las leyes eonce1en a los mexicanos; sólo 
pueden apelar a la v1a dirlomfttica en los casos de dene~ao16n 
de justicia 6 retardo voluntario y notoriamente malicioso en 
su administración. 

IV. Se limite la capacidad del extranjero para adquirir 
el dominió de las tierras y ªWlªª de la nación, en las fron
teras y en las costas, as! el .Articulo 27 de la Constitución 
en su FrAoci6n Primera, expresa que: 

"S6lo los mexicanos por nacimiento 6 ~or naturalización 
y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el -
dominio de las tierras, a~uas y sus accesiones 6 para obtene~ 
concesiones de explotación de minas 6 aguas. El Estado po
dr!-conceder el mismo derecho a los extranjeros, siemnre que 
conven~an nnt~ ln Secretaria de Relaciones en considerarse -
como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, -
por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se -
refiere a Aquállos; bajo la pena, en caso de fnltar al conve 
nio, de perder en benef:tcio de la Naci6n, los bienes que hu':° 
bieren adquirirlo en virtuñ del mismo. 

En una faja de cien kil6metros Á lo lar~o de las fronte 
ras y de cincuenta en las playas, ~or nin~~n motivo nodr6n = 
los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y 
aguas. 

El Estado, de acuerdo oon los intereses ~úblicos inter
nos y los principios de reciproeidod, podrá, a juicio de la 
Seoretnria de ~elnciones, concede~ autorización a los Esta-
dos extranjeros Para que adquierqn, er. el lu~nr permanente -
de la residencia de los Poderes Federnles, la proPiedad Pri
vada de bienes inmuebles necesarios pr.rn el servicio directo 
de sus embajadas 6 le~aciones.n · 

V. Por lo aue respecta a la capacidad del extranjero pa 
ra adquirir bienes uor testamento; la tiene, pero tiene las
limitaoiones establecidas en la Constitución Politice de la 
Rendblica Mexicana y de sus leyes reglamentarias. 

~in embar.9:t..', "Cor falta de reciprocidad internacional, -
9 on incr.i.paces de heredar -por testamento ó por intestado, los 
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extranjeros que, de acuerdo co~ las leves de su pais, no nue 
dan testar 6 dejar por intestado sus bienes a favor de mexi~ 
canos. (Artículos 1317, 1327 y 1~2íl del C6di~o CiviJ ). 

VI. Y en cuanto a las asociasiones y a las sociedades -
e,;tranjera de ca!'~cter civil y mercantil nueilen e~erce!' sus 
actividades, pero deber~n estor autoriiadas por la ~ecretaria 
de Relaciones Exter!ores, y para obtener dicha autorización, 
debe! . 

1) DemostrRr estar constituidos de acuerdo con las leves 
de su nais 'lf rme sus estatuto!.< nsda contienen que sea contra
rio a las leyes mexfoanas de 6rden pl'iblico. 

2) Comprobar que tienen representante nomiciliado en el 
lu~ar donde van a orernr, suf1cientemente autorl?.ado para -
responder de las obli!:".aciones que contrai['"Rn las mencionadRs 
personas morales. 

VII. Por último, ~or lo que se refiere a trabajo de los 
e:xtran jeros en la lep:islac i6n me"JCioana, diremos aqu1 breve-.
m.ente para acompletar éste cuadro de derechos y obligaciones 
del extranjero, y solamente de una manera enunei~tiva como -
han quedado todos los anteriores problemas, que la Ley Mexi
cana! 1) T,imi ta e 1 trabajo :remunerativo de los inmigrantes, 
~uiénes e61o ~ueden desarrollarlo previo permiso especial. 
( Titulos 31 al ~3 de la Ley General de Población ). 

2) Prohibe el ejercicio de las profesiones técnico-cien 
tificas a los extranjeros (Articulo 15 de la Ley Re~lrunenta= 
ria de los Articuloa ~ºy 5º Constitucionales). 

3) Limita A un 10~ el m~~imo de trabajadores eYtrenjeros 
a toda emnresa de cualquier naturaleza. (Artículo 7º de la -
Ley Federol del Trabajo). 

Vamos a estudiar a eontinuaci6n, si dichas limitaciones 
son 11o1tns 6 no y el criterio que ha seguido la Suprema --
Corte de Justicia de la ~aci6n, al res~ecto. 

b) LA l·EY GENERA.L DE POBHCJON. 
Imi extrar1 jeros nuerien intern:iT'se lep;1:ilme!lte en la Rep'1 

blica Mexiouna como no inmigrantes y como inmi~rentes. 
-

Los No Inmigrantes. 
No inmigrante es el extranjero que con permiso de la Se 

eretaria de f}obernnción se interna te'llporelmente en el Po 1s "í 
1) Con móviles de recreo; 
2) En el tr&nsito Paro otro ~aís; 
3) Para dedicarse al ejercicio de al~una actividad art1stica, 

cientifica,. deportiva 6 de negocios, licita y honesta; que 
sea lucrativa ó remunerada y que tenga carActer te~pornl, v 

IL) Para ~rote7.er su libertad 6 su v1dn de persecuciones poli-
tices. 

Su Condiclón. -
El turista, 6 sea el no inmigrnnte·comnrendido en el -

nunto uno del Pérrnfo anterior, será autori?ado naru uermane 
ce,., en r.réxioo hasta noT' ae:!.s meses. 
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Podrá :1.nternl'lrse e.1 pa!s oor razones de saluñ Para visi 
tar instituciones médicas, clinicas 6 balnearios curativos y 
esté facultado para ejercer, durante su estancia en el país, 
actividades deportivas, artisticas y cientificas no remuner! 
das ni lucrativas. 

El trasmif;rante, 6 sea el no inmi~rante coumrendi.do ~n 
el punto dos, ser~ autorizado hasta por treinta días única y 
e~clusivamente para el objeto de su internación. No se le 
Podrá cambiar su calidad migratoria por ning~n eonceuto. 

El no inmigrante 6 visitante comprondido en el punto -
tres, será autorizado hasta nor seis meses prorrogables una 
sola vez por igual temporalide:'i, excento si se t1•ata de ejer 
cer actividades ortisticas, deportivas 6 científicas en el = 
que tales actividades sean de notoria conveniencia para el -
oais. 
- El no inmigrante compren~ido en el nunto cuatro será -
autorizado por el tie~no que la Se~retaria de Gobernac16n -
juz~ue conveniente, atendiendo a las circunstancias especia
les del interesado. 

Como se ve, a los 'dnicos no inmigrantes que se les per
miten actividades remunerativns son a los visitantes aue de
beri'in solicitar su permiso de 1nternao.16n, '()Or medio de la -
oompaftis 6 sociedad intere9ada· en su le~al entrada. Los per
misos de intP.rnaci6n para los visitantes contienen las acti
vidades a las cuáles el extranjero se va a dedicr:ir, durt'lnte 
su estancia, y desde esa fechn de su entrada hasta la de su 
salida del pa!s, no norlr~n desa1't'ollar ot~a actividad, oue la 
mencionada e~ sus documentos le~ales. 

Los Imigrantes. 
Inmigrante ;es el extranjero Que se interna legal y eon

dioionalmente en el pais con el :propóstto de radicarse en él, 
en tanto adouiera la calidad de inmi~rado. 

Pueden internarse los itimip:rantes con los siguientes -
prop6sitos t 
1) Para nisfrutar de sus rentas, pensiones, depósitos, -
ouenta9 bancnrios ti cualquier otro in~reso permanente y lici 
to. -
2) Para invertir su cat1ital en oualauier ramo de la in--
dustria, la ap,ricultura 6 el comercio dé exportación, en for 
ma estable y distinta a la de sociedades por acciones. -
~} Invertir su capital en oertificAdos, titulos ó bonos 
del Estado 6 de las Jnstituciones Nacionales de Cr6rlito, en 
la fom!l y términos que tieter'lline la ':lecretaria de Gobe1'n11-
ci6n. 
4.) r.os profesioniste.s en cm sos excepcionales y de acuer-
ño con las le~es vi~entes e~ la ~ateriA, 
5) ParA asu~1r la añ~inistrnci6n ú otro c~rao ñe respon
snbilidail v 11hsol11tci confi11nza al servicio de las empresas 6 
insti tuc i.ones est~blecirlns en 111 Renúbl i en '-feir:icnna, siemnre 
oue a juicio de 111 ~ecreterf.a no exista <lunlicidad de ORr~os 
y que el servicio de ~ue se trate nMerite ln 1nternaoi6n. 
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6) Para prestar servicios técnicos 6 especializados que 
no pueden ser p:restAdos, a ,1uicio de la Secretoria de Gober
nación, nor residentes en el paia. 
7.) Para inioiar, completar 6 perfeccionar sus estudios -
en planteles educP.tivos oficiaJes 6 particulares incorpora-
dos. 
8) Para vivir bajo la dependencia económica del cónyuge 
6 de slgón pariente sanguíneo dentro del tercer g,:rado, inmi
grante, inmigrado 6 mexicano. I~s hijos, he~menos y sobri
nos varones, sól) uodrán admitirse dentro de esto cstegorie, 
cuando sean menores <le edad, salvo oue tengan un impediménto 
debidamente comprobado, a juicio de la Secretaria de Goberna 
ci6n, pare trabajar, -

Requisitos exii:·i:fdos por la Secretaria de Goberna,..16n a 
los extranjeros pArn poder internRPse al pnis bajo las cate
~orias arriba mencionadas: 

a) Inmigrante Rentista. 
Para que se conceda el permiso, deberj justificarse ante 

la Secretaria de Gobernnci6n que el extranjero disfruta de -
rantas, pensiones, depósitos, cuentas banosriaa 6 cualquier 
otro ingreso permanente y licito por una cantidad no menor -
de mil pesos mensuales. 

En caso de solicitar la internación de miembros de su -
familia, el monto de losringresos mínimos seftalados con ante 
lac16n se aumentará a razón de qu:l.nientos pesos mensuales -= 
por cada persona mayor de quinoe años, que integra la fami-
lia. Además, serán admitidos bajo la condición de que no -
se dediquen a ninguna actividad remunerada 6 lucrativa; pero 
podrA autorid.:rseles 'Oara que !'ealicen inversiones licitas -
en la Repdbl ica. 

Para que se les conceda el refrendo anual, deberán jus
tific nr que subsisten las fuentes d6 ingresos por las cudles 
se les conoedi~ el nermiso de internaci6n. 

b) Imnigrante Inversionista. 
El permiso como inversionista se :;onceder'·· al extranje~ 

ro exclusivr.mente pArA que invierta su canital en cualquier 
ramo de la industria, la agricultura, 6 el comercio de explo 
taci6n y en consecuenniA no comorender6 actividad, empresa o 
neRocios distintos. 

Dicha foversi6n serd uor un mínimo de $1.~oo 000.00 si el 
in~i~rAnte pretenñe establecerse en el Distrito Feder~l 6 -
Estados limit:rofes: y de ~?.00 000,00, si la :!.nversi6n se ha .. 
oe en cualquier otra entidad. 

Al conceder la Rutorizaci6n. la ~ecretaria de Gobernación 
se~alará el capital mtnimo que habrá de ser invertido, la -
clase v el lugar de la inversión y las demlis modaHdades a -
que est~ sujet9 é igualmente fijará el plazo dentro del cual 
deber~ quedar hecna, .de acuerdo con su naturaleza. 

Los inmil:".rantes inversionistas no rodr~n dedicarse a nin 
p,una otrn Mtfvidad r.amunerarln 6 lucrativa distintn <'le la --
atención 6 dirección del ne~o~io 6 empresa reJacionados con 
la inversión. Parn 1ue se les otor~ue el refrendo anual, -



deber~n exhibir~e comprobantes que justifiquen a satisfac--
c i6n de ln Secretaría ~e Gobernaci6n de que subsiste la in-
versión de que se trate. 

e) Inversionista en Valores. 
La internación se autorizar6 exclusivamente para que el 

extranjero itwierte su cRni tal en certificados, tirulos 6 -
bonos de la Federación 6 en acciones t oblir.aciones expedi-
das por instituciones nacionales de crédito, siempre que en 
éste dltimo ce.so, los valores res~ectivos sean de los aproba 
dos nara inversiones ñe canital, reservas de instituciones = 
de crédito, se~uros v fianzas. 

El capital invertido en 6stos valores deberá ser sufi-
ciente para producir inP.reaos no menores de mil pesos mensua 
les pare. el e:xtl"an je ro y de quinientos pesos extras na1•a ca:: 
dn persona de su familia que desee interna.~. 

Una vez realizada la inversión, los certificados, bonos 
6 valores en oue consista, deberán depositarse en la Naoio-
nal Financiera 6 en la institución de crédito que determine 
la ley corresnondiente, y a disposición de la Secretaria de 
Gobernaci6n. li.1 extrnnjero podrá retirar libremente las -
cantidades ~ue ~erejbP. por eonce~to de intereses 6 dividen-
dos, pero el depósito de los valores subststirá a dispos1--
o1.6n de la Secretaria de Gobernación mientras el extranjero 
permanezca en el pa1s en calidad de inmiP.:rante• 

La Secretario de Gobernaci6n nonr6 autorizar la vente 6 
substitución de los valores, siemp~e que los inP.resos que se 
obten~an con los nuevos valores reánan los mismos. requisito9 
que los anteriores. 

Si el extranjero renunciare a.su permiso de internación 
como inmigrante y abandonare el pa!s d obtuviera la calidad 
de inmigrado, la Secretaria de Gobernaoi6n autoriznria la de 
voluo16n de los valores denositados; -

Para obtener el ref?"endo anual, se exhibird oonstanota 
de la institución de cr6dito, certificando que subsiste el. -
den6sito de valores a_ue sirvi6 de base para conceder el per
miso de internación. 

d) Inmigrante Proteslonista. 
No se concederá a nin~ún extranjero pl"ofesiontsta permi 

SO como :l.nmiC'rente T>f>."'8 ejercer SU profesi6n, sino CU!\1'1dO se 
sujete a llls leyes v disnosiciones ai:>liaab1 es. A éste res
pecto nos sef1ale. la T,ey 11e~lamentarin rle los Art!eulos 4 ° y 
5º Oonstitucionales en sus ~rt!aulos 18 y 20 que los extran
jeros r¡ue '!'.'Oseen 01rnlquier titulo pl"ofesional s61o podrán -
ser admitidos por la ~ecr~taria de Gobernación, para: 

I. Ser nrofesores de esueoinlidAdes que aún no se ense
ren 6 en la que se acuse indiscutible y seftnlada competencia 
en concepto de la Dirección General de Profesiones. 

II. ~er consultores 6 inst~1ctores deatinndos al estable 
e im:!ento, orr:i=mi Z8ci6!1 6 instRlaoión de planteles de enseflañ 
"ª civil 6 milit~r, y labori:itor:!.os 6 institutos de carácter-· 
esencialmente cientiflco; y 

IJI. ~er directores técnicos en la explotRci6n de los ---
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recursos naturales del pais, con las 11.m:ttaciones oue esta-
blezca la I,ey Federal del T't"abajo. 

Asi que la Secreta:;.ia de Gobernación sólo J)o:1ra. autori
zar la internación de profesionistas extranjeros de acuerdo 
con las anteriores nol"lll.as. 

Para que se les otor¡;,ue el refrendo anual de su docu:men 
taci6n mi~ratoria, deberá exhibirse constancia de que subsis 
ten las condiciones que se tomaron en cuenta Eol autorizar sü 
internación. 

e) Cargos de Confianza. 
Los extranjeros pueden internarse en la Re~~bl:tca Mexi

cana como inmigrantes pa.ra desempeflar puesto'3 de confian?'a. 
Estos corgos de confianza son limitados por la propia Secre
taria de Gobernaci6n, a Puestos de verdadera resnonsabilidad 
é imoortancia y de absoluta confianza dentro ne lAs compe~fas 
que soliciten la 1.nternAci6n del extrnnjero, como son el de 
¡;:erente p:enerel, superintendente, tesor·él"O, 

La internación deberá ser solicitada nor alguna empresa 
6 institución establecida en la Rep6blica y cuyo capital no 
sea menor de ~~00 000.00 pesos, s:!. e!:ltá establecida en el -
Distrito Federal 6 Estados limítrofes, 6 no menor· de ------
~200 000.00 pesos si está establecifü:i en cualquter otra par
te. También puede solicitar la internación una persona fí
sica, que deber6 demostrar oue en el ne~ocio 6 empresa de -
que se trate existe una inversión cuyo ~onto no sea inferior 
al capital roinimo mencionado. 

Para conceder el refrendo anual se deber§ acompaflar con 
la solicitud respectiva un constancia de la persona, empresa 
6 institución que pidió la internación, en la que aparezca -
que el extrnnjero de '1Ue se trata conti;~úa prest1mdo sus ser 
vicios. 

f) T~cnicos y Trabajadores Especializados. 
. Aqui, nuevnmente la soli~itud de internación deber6 ha

cerla, una empresR, nersona ó instituci6n domiciliada en la 
Reudblica, quien deber~ iemostrnr la necesidnd de la utiliza 
ei6n de los servicios del t~onioo 6 trabnjador espeoiAlizado 
extranjero. 

No ser6 neceserio r:iue e1 Monioo 6 trabajador e~riecia1i 
zado exhibR titulo profesional, cuando nor la naturnlezn de! 
trabajo no se r·e,,u1era, pero cuando la secretaria de Goberna 
ci6n {o estime necesario ~odrA exigir a su criterio, se jus~ 
t1f!~ue que el extrAr.jero posee la capacidad y conooiMiento 
de la mR te ria. 

Tendrá obli~aci6n, el extranjero que entre al pais con 
h! co.te~orl11 menc'!onP.dl'l, de instruir e!l su espec:tnlidPd, uor 
1o menos a un mexicano v nara ,,ue se le otor~ue el refrendo 
anuAl t'le su documentnc16n m1cr:rntorli:i debert! demostrGr ~ue con 
tir.úa prestn.ndo sus servio ios n la em;"resa 6 "ersonrt 1uá so--
licit6 su 1nternaci6n y exhi.birli constuncin res~ecto de nue 
se hn CUillplido con el reouigito de d11r instrucción n meXÍCA
nos, v un informe sobre el desnrrollo y proRreso de esa ins
titución, 
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g) El Inmigrante Estudiante y el Familiar. 
Como los inmigrantes que entren al pais n estudiar 6 a 

denender eoon6micamente de un familiar, no pueden desempe-
~ar trabajos remunerados, tendr6n que demostrar ante lo Se
cretaria de Gobernación para obtener su internsci6n 6 el -
refrendo correspondiente: 

a) El inmirr.r'lnte eatudinnte, que tiene peroepc16n 
periódica y re~ular de medios económicos pnra su sostenimien 
to. · -

b) El inmip:r1rnte fa!llDiar, que la persona de J.a -
que va a depender es solvente econ6micamente, uara atender -
las necesidades de nue se tr•ate. 

S6lo cuando falle7cn la persona bajo cuya dependencia -
económica viv1a 6 nor fuerza de causa mayor 6 caso fortuito 
debidamente comprobados, la Secretar!R de Gobernación podrá 
autorizarles para que desempeften actividndes remunerados 6 -
lucretivas, a fin de ayudP.r 6 de sostener a la familia. 

Condición General del Irnnigrante. 
Los inmi~rentes se aoentnn hasta nor cinco años y tienen 

obligación de comprobar a satisfacción-de la Secretar5.s. de -
Gobernac16n oue están cumpliendo con las condiciones que les 
fueron sefialadas al autorizar su internación a fin de que sea 
refrendada, si urocede, su documentación mirratorin. 

La admisión como inmi~rsnte implic, la obligació~ para 
el extranjero de cumplir estrictamente con las condiolones -
que le fijen en su permiso de internación. Así que ln~ li
mitaciones a su libertad de trabajo son licitas, puesto que 
la duración del emoleo 6 de la situación por la cual se ha -
internado l~galmente en el pa!s, condiciona el de su estan-
ciA, 

Ya vimos a6mo el Estndo, en virtud de su soberanía tie
ne el derecho do subordinar la admisión de los extranjeros -
en au propio territorio a determinadas condiciones, lag cuá
les e~ caso de no ser cumplidas conceden al Estado ~tro ñere 
cho: El de exnulsnr al extranjero de su territorio. -

El hecho de que un extranjero se interne en la Repdbli
ca Mexicana al aronaro rte un nermiso imolicn la aceptne16n de 
las OOndiciones 1 modAlidades'y ObliNACiOnCS (lUe SG. identifi• 
ouen en el mismo. 

La Secretaria de Gobernnci6n tiene lo fncult.tid nnra va
riar 6 modificar' lA cqlidad :n.iv.:rntoria de un extran_iero 6 -· 
las condiciones n oue esté su;ietfl su est1mcia en el pais .~ -
netioi6n del :l.nteres?.do y c111rnoo mediAn crius11s 'lUe lo ameri
ten, 

Los Inmigrados. 
InmigrAdo es el extranjero que ad~uiere derechos de ra

dionci6n ~efinitivn en el ~ais. 
Ad"luiere!l ~s t11. oalidtkh 

e.) J,os inmir:rantea '1Ue hayan residido lermlmente en el r.ais 
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.. cinco af'los, ;¡ 
b) J,os extr1mjeros oue hayan perrnaneoido en territorio naoio 
nal sin llenar los requisitos legnles, si compruebo haber re 
sidido en el país durAnte diez afios. 

Condición de los Inmigrados. 
1) El inmip,redo nodrá dedic1:irse a cualr¡u:i.er actividl:id -

licita; sin embárrro, la Secretaria de Gobernaci6n tiene la -
.facultad de imponerle limitaciones a sus ectiviades, ya sea 
en el mismo oficio que se le reconozca esta oalirtad 6 en cual 
quier tiem~o posterior, siempre y cuando dichas limitaciones
sean constitucionales. 

2) El inmi~rado nuede entrar y salir del pe!s libremen
te, pero si permaneciere en el extranjero dos aftos consecuti 
vos, perder& su calidad mi~ratoria, también la perder~ si eñ 
un lapso de diev afios estuviere ausente más de cinco an9s. 

3) Tienen derecho a las garantias que otorP,a el Capitu
lo I de la Gonstituc16n Politica de los Estados Unidos Mexi
canos. 

4) Por lo que ~esnecta a condiciones de trabajo, el Ar
ticulo 123 de nuestrA Constituci6n asegura a los trabajado-
res mexic~nos; por lo que el extranjero q11e presto. un servi
cio goza de todos los beneficios del derecho de trabajo. 
Estos beneficios oomprenrlen salarios, duración del trabajo, 
horas extrM, vacaciones pap:edf1s, traba,1os nocturnos, nrotec 
ción a las mujeres, etc. -

5) Como ya vimos anteriormente, existe igualdad de tra
to en cuanto impuestos y contribuciones que ~ravan al traba
jo. 

6) Tienen derecho a afiliarse a las organi~aciones sin
diccles, nero nin~ún extranjero aue sea miembro de un sindi
cato nodrd deseropeílnr puestos en la directiva de la aiz:rupa-
ci6n. (Articulo 37?. de la Ley Federal del Trabajo). 

7) Finalmente tienen el derecho y lo. obli(!:eción de ins
cribirse en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya como 
µatrones, ya como obreros, En éste dltimo caso tienen dere 
cho a todas las prestecionea de la Instituci6n. 

Sin embarp;o, y e. nesar de que ya ha adquirido derechos 
de radicación definitiva, por lo ~ue respecta a la libertad 
de profesión y de trAbajo, se les ha impuesto la obligación 
de ejercer las Profesiones técnico-cientifioas y se ha limi
tado a un 10% como m~ximo el porcentaje de extranjeros en -
las emnreaas. 

A continuación estudiaremos si dichas limitaciones, es
t~n de acuerdo con lA Constitución MexiaAna que conceda a -
los extrnnjeros en su articulo ;;, las ~arantins individua-
les consic:;nadas en ::m C9dtulo I, entre las cmiles se encuen 
tra la de profes16nj indu~tria, trabajo y comercio. 
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. O.- l'ROHIBIOION PARA EL EJERCICIO DE I.AS PROFESIONES 
TEONICO·CIENTIFIOAS A LOS EXTRANJEROS EN LA LEY REULAMEl'lTARIA 
DE r..os· ARTICULOS 4 ° y 5 ° CONSTITUCIONALES. 

SU ANTICONSTITUCIONALIDAD.-
Las garantías inrlividuales no son ilimitadas, como ya lo 

estudinmos, no en todo caso ni bijo toda condioi6n 6 circuns
tancia pueden hacerse exieibles frente nl Estado. Dichas -
garant1as, oonsi~uientemeñte tienen limitaciones, las cuAles 
pueden ser constitucionales, leg!?.l constitucionales y puramen 
te legales, -

En el primer caso, la propia Constitución directamente -
establece la limitación 6 consigna la reglamentación de los -
mencionados derechos. 

En el segundo caso, cuando se trata de limitaciones le-
gal constitucionales, las p,arantias individuales son restrin
gidas por la reglamentac16n a que la propia Const1tuci6n remi 
te. Aquí la Ley Fundamental en forma ori~inaria prev~ la lI 
m1taoi6n 6 la regle.mentaei6n de la garantía individual. -

Por áltimo, las limitaciones legales .contienen una regla 
mentaoi6n cuya fuente es la ley ordinaria, sin que tales limI 
taciones o reglamentaciones e~tén previstas en la Ley Const1= 
tucional. 

En relación con ¿stas dos ~ltimas limitaeionos sur~e el 
problema de la constitucionalidad 6 1noonat1tucionalidad de -
sus disposiciones, uues toda norma debe de encontrar justifi
cac16n en la Ley Fundamental. 

'3erá Anticonstitucional una norma, cuando contrar!e nrin 
cipios juridtoo-fundamentales, cunndo no encuentre justifica= 
ci6n en la Const1tuo16n, cuAndo viole una re~la eXPresR de la 
Ley Fundamental 6 estable?.oa une prohib1o16n donde la Ley --
Oonsti tuoional otor11.ue una libertad 6 en otras palabras, cuan 
do una ley secundaria lL~1tativa 6 reglamentación de una ~a-= 
rant1a individual desearte 6 nieRue el derecho que deriYa de 
6sta. · 

Ahora revisemos, una vez hechas estas consideraciones, -
la oonstituoionalidad del Articulo 15 de la Ley de Profesio-
nes que expresa que ning~n extranjero nodrd ejercer en el Dis 
trito y Territorios Federales las profesiones tácnico-cienti':" 
ficas. 

La Constituc 16n Politioa Mexicana mantiene en sus Artiou 
los 1° y ;~ que todo individuo gozar~ en :ta Re-ctl.blfoq de lae
v,arnntio.s que otorri:an v que los extranjeros tienen derecho a 
las ~arant1as individuales que concede en su Capitulo I. 

Entre dichas p,arantias individuales, se encuantr~ la li
bertad de trabajo, oonsa~re.dP en Jos Articules~º y ~o Consti 
tucionales, que d:l snone que: 11 A nin~:ns parsonn porlrÁ impedir 
se que se rlediaue a la TIJ"Ofesi6n, industria, eo'l!ercio 6 trnbi 
.1o i:iue le aeomo<lé, siendo licitos. · EJ. ejercicio de esta u= 
bertnn sólo nodr~ vednJ"se por dete:rminae16n judicial, cuando 
se atao.uen los derechos de tercero, 6 nor resolucion ~uberna
tiva, ñictRñn en los té1':llinos que mar~ue la lev, cuando se --
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ofeudon los derechos de la sooiedAd.n 
Del precepto Constitucional antes trr.nscrito ~e deduce 

que el constituyente quiso otorgar sin distinci6n de raza, -
cond1ci6n, estado. se~o 6 nacionalidad entre las gorantias -
indivldualea, la libel"tad de ejercer el trabajo 6 la prore-
si6n licitas que me.1or le acomode al individuo 1 disponiendo 
que s61o podr~ vedol"se esa libertad cunndo ata1J.Uen derechos 
de tercero 6 se ofenda~ derechos <le la socie~nd, 

Ahora bien, si observ~mog en la Ley Rep,J.ame~tarie de -
los A.rtfoulos hº y c;° Constitucionales el Articulo 15 que -
prohibe a todo extrnnjero ejercer en el Distrito y Territo-
rios Federales las profeslones técnico-cientificas, el ---
Articulo 16 que nor excepción y de acuerdo con cievtos requi 
sitos otor~a peT'tniso tempor&l parn ejercer alguna profesi6n; 
a los profesionistas extranje1•os oue oomprueben ser victimas 
en su país de persecuciones politicns y el Articulo lA que -
limita el ejercicio Profesional de los extranjeros a tres -
casos, podemos ver clPrnmente que se encuentran en franca -
cont:radicc16n con la libertad de profesHm y t!'abajo licito 
que más conven~a, otorgada constitucionalmente a todos los -
individuos incluyendo a los extranjeros porque el articulo -
constitucional al respecto no contiene prohibici6n expresa, 
ni fundamento alguno en que pueda basarse dicha prohibición. 

Finalmente, la libertad de dedioaree a la profesión, -
industria, comercio 6 trabajo licito, consignada en los Ar-
t1culos 4 ° y 5 ° Constituci.onales, ee otorga a todos los in-
dhiduos incluyendo a loe extranjeros, mientras que el. Art. 
15 de la Ley de Profesiones, en completa discordancia con el 
prec~pto conet1tuc1onal veda dicha libertad, sin medi~r reso 
luci6n p;ubernativn 6 judicial y s:!.n riue exista ataque a los
dereobos de tercero 6 de la sociedad. As! mismo carecen de 
fundamento constitucional las modAlidades impuestas ~ara el 
ejercicio profesional de loe extranjeros naturali?ados mexi
canos, consignadas en los Art1oulos 16 y lA de la misma Ley 
de Profeeiones. 

En consecuencia, por contrariar principios constitucio
nales, nor no encont~ar justificaoi6n en la Const1tuo16n, y 
por establecer una nroh1b1ci6n donde el consti tuvf.-nte eeta-
bleci6 una libertnd, los Art1oulos l~, 16 y lA de la Ley de 
Pl"Ofesiones, son anticonstitucionales. 

Afortunadq~ente este he sido el criterio de lR Sunrema 
Oorte, cuyos ejecutorias a continuación ~x~on~o y en contra 
de las cuAlea ys no ~ueda '!Ue decir: 

l.- "De aoue'!"do cor. los Artfoulos lº ::t •p; de la Consti
tuci<'ln", los e'."'.traY!jet"os rozan de lns rsrantias indiviituales 
11ue otorrrn anu61 ln incluvendo las oonsii:madas en el Articulo 
4. 0 que disnorÍe 'IUe El nin·guna persona nodr6 b1perlir!lele iiue -
se dedi~ue a la ~rofes16n, industria 6 trabajo nue +e ncomo
d.e, s.iendo licito; ir-ut'lmente go:i:'.'in Jos extranjeros de le 
!'OraiitiA consarrr1:1c'f:i en el Articulo c¡ 0, 11.ue est9'hleae entre -
otras oosns, que no ''Ueñe admitirse convenio -::ior el cual el 
hombre.renuncie temnoral 6 pel"lllnne.ntemente a ejercer deter--

B.&!UOTECA CEN11Ud.: 
U N. A. M. 
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minada profesión, industria 6 comero:i o • 11 ( Dore Zurhellen 
Nollau - pág. J30; ). Tomo CIX. 10 rle agosto de 1951. 
5 votos. 

2.- 11La distinción establecida para los extranjeros por 
los·. Artículos 15 y 2'i, IR y 19 de lo Ley de Profesiones e:'Jt! 
blecen un distin~o que no t1ene base en la Constitución ~ -
que por tnnto violo ~arant1as inrlivif!u 0 les. 11 {Dore Zurhellen 
Nollau - p~~. 130~). Tomo CIX. 10 de agosto de 1951. 
r; votos. 
- 3.- "De acuerdo con los artículos 1° y 33 de la Consti
tución los extranjeros ~ozan de lns ~arnntias individuales -
que otorf\R aouéllR. incluyendo las oonsiP;:nadns en el Articulo 
4°, que dlsnone que a ninRuna persona podrá impedírsele que 
se dedique a la profesi6n, industria 6 trábajo que le acomo
de, slendo licito; igu1.ümente gozan los extranjeros de la -
garantia eonsap.rada por e1 Articulo 5º que establece entre 
otras cosas, que no nuede Rd~itirse convenio por el cual el 
hombre renuncie temporal 6 permanentemente a ejercer determi 
nada profes16n, industrin 6 comercio." ( Davison Sharp -
Margaret.- pág. 1A9 ). Tomo C~IV. 29 de octubre de 1952. 
5 votos. 

4. - "El Articulo 15 de la. Ley Reglr..:mentRria de loa 
Artículos 4° y 5º Constitucionales prohíbe en té:rninos rrene
roles, a los extranjeros, ln actividAd profesional, y en ca
so de excepc16n de los asilartos politices en el ejercicio de 
las profesiones est~ restrin~ido a los objetos limitativnmen 
te sefalados por el articulo~líl de la misma ley, en la inte= 
li~encia de que esas restricciones abarcan tambien a los --
extranjeros ~ue ya ejercían al entrar en vi~or la ley mencio 
nada, sef.Ún lo urescribe el articulo l~, transitorio; y como 
los artículos 1° y;~ Constitucionales dan derecho a los --
extranjeros a las ~arantias que otorgíl la ~isma Constitución 
entre las que se hallan las del Artículo 4°, abiertamente -
pugna esa restricción con la.libertad del ejercicio profesio 
nal que se garantiza por la Con.:iti t11éi6n para todos los habt 
tantea ~el P91s, naoionAles y extranjeros, sin ~ue la facul= 
tad reservada a las EntidAdes Federqtivas para la reglamenta 
ci6n de las profesiones, incluya ln rosibilid~d de estable-~ 
cer a éste resuecto ~iferencias entre unos y otros, ni aún a 
título rle ~odeJidades del ejercir.io profesionnl, ~ues no se 
oornmr'!ecer1an las restricciones 1muuestns a los e~tran,feros 
con la 11.bet't.ci<l l'Ue eP formri ta11 nmrli.a constituye la 1:i:aran
tia otorp:P.dn sin obtinci6'1 rle nacionP.11dades. I.a riotestad 
c•Je la fraccióro "'"VT, :reforn1~dn, nel A.rticulo 77, Constitucio
nal da al Conr!reso de la Unión l:'nra dictar leves sobre naeio 
nalidec'l y conáic ión juridica de· los extranjeros, no ·~mede -= 
servir de apovo onra estnrlecer en materia de ejercicio nro
fesional la ~isoriminación de nacionales y extrn~jeros, Por
'1Ue e" todo º"'ªº' la!! leyes :1eben ser resnetuosqs de lAs ga
rl'lntins '1Uf. ln misma Co'istitución estflblece y oorr.iue el cita 
do precePto no oonsi~ne limitación alpunn al ejeréieio nrofe 
sionnl de los e:x:trnn.iel"os, y ~or lo 'lllsmo, no :restringe las-
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garantias <lel Articulo 4 ° Constitucional. 11 (De Pina Vara 
Rafael. Pb. 1~77). Tomo CUV. 2R de noviembre de 1952. 
4 votos. 

5.- 11La ne11,Rtiva de la Dirección (}enerol de Profesio
nistas, para. autorizar el ejercicio profesional al quejoso, 
por ser extranjero, anoy~da en el Artículo 15 de la Ley de -
Profesiones, es violatoria de garant1as, sin aue obste el -
que es!'I resoluo:t6n ses provisiona.1 y -:ue s6lo nrocede el --
amparo contra la violación definitiva de ~arantías y no cuan 
do 6sta sea te~por~l, ya aue el carácter provisional de la ~ 
resoluci6n no sip:nifioa que exista en su contro alf'ún recur
so ordinario, sino sólo que dur3 el tiempo que tarda en resol 
verse en definitiva la solicitud de registro del título." -
(De Pina Rafael. páP,. 447). Tomo CXIV. 2P. de noviembre 
de 1952. 4 votos. 

6.- "Como los Articules 1° y 33 Constitucionales, dan 
derecho a los extrc~jeros a las garantías que otorp,a la mis
ma Constituci6n, entre las cuáles se halla la del Articulo -
4°, ea indudable ~ue la Ley de Profesiones es violatoria de 
garantías, en cuanto establece restricciones a los extranje
ros, pues aunque la facultad re~lamentnria está reservada a 
las EñtidalWB-Feeerativas, no incluya la posibilidad de esta 
blecer dife~enoias entr~ mexicanos y extranjeros, ni adn a = 
titulo de niodaJ ifü1des del ejeroiclo µrofaslonal. 11 (Ballvé 
Pallis~ Faustino y CoaR;s. p~rr.. 1666). Tomo XGVITI. 
27 de agosto de i94n. 4 Votos. 

D) LIMITACIONES A LOS EXTRANJEROS EN LA LEY hlEDERAL DEL 
TRABAJO. 

Su Licitud.-
Los antecedentes de estas Úmitnciones se encuentran en 

el decreto del 15 de enero de 1925, expedido por la Le~isla
tura del Estado de Vera.cruz, por medio clel cual se refom.6 -
ln Fracoi6n TI del Articulo ;3 de la IJey del 'l'rabajo de aq1.1e 
lla entidad en el sentido de que toda empresa deberta, en -= 
igualdad de circunstancias, preferir a los trabajadores mexi 
canos por nacimiento y que en todo caso, debería utilizAr -= 
cuondo menos un Ro% de mexicanos. 

El Articulo '!\Toveno d.¡¡ la Ley Federal del Traba jo de 1931 
aumentó dicho porcentaje a un 90%, en empresas en ~ue el nú
mero total de trabajadores omnleados sea mayor de cinco, ~ues 
en caso contrario el tanto por ciento será de ochenta. 

,En la Nuevq I,ey Federal del Trabajo de 1970, en su Art. 
7º sefiala que: "En toda empresa 6 establectmiento, el pa.-
trón deber~ emulear un noventa nor ciento de trab~jadores me 
xicanos, por lo menos." · -

Tanto el decreto ne ln legislatura Veracr~r.ana como la 
disposición limitativa de la Iiey Federal del Traba.10, Plantea 
ron un fuerte problema a las autoridqdes de trabajo y a la --



Suprema Corte de Justicia puesto que los extranjeros ale~a-
ron la violaci6n de los Artículos Primero y Cuarto de la· --
Gonstituci6n, ya que en su .opinión se restringía sin funda-
mento, el derecho de toda persona a dedicarse a la profesión 
industria 6 c9mercio que le acomodara siendo licito. . 

La Suprama Corte de Justicia de la Nación, estudió va-
rias veces el problema , hasta que el 21.~ de enero de 1935, -
dictó la ejecutoria de Jesús Rementeria y Coagraviados a la 
que muy poco tiene que agregarse: 

11Las Leyes del Trabajo que limitan a un por ciento deter 
minado, el número de trabajadores extranjeros que pueden te-
ner cada empresa, establecienrlo, a la vez, la proporción de 
trabajadores mexicanoe, no violan el articulo 1º de la Cons
titución, que establece: que todo individuo, sin distinción 
de nacionalidad, gozará de las garant1as que otorga la Cons
titución, porque este precepto de violaci6n que no puede --
existir por s1 solo, ya que para que el ATticulo lº sea vio
lado, es preciso que se cometa una violación a las garantias 
que otorgan los artículos siguientes, toda vez que dicho pre 
cepto no consigna ninguno especial Ti?mpoco violan esas .:: 
leyes, las garantías del articulo 4 ° Cons ti tuc ional, ya que 
no impiden a· los extranjeros dedicarse al comercio 6 trabajo 
que les acomode; pues esas leyes se limitan a fijar a las -
empresas las re~las, conforme a las cuales, deberán celebrar 
contratos de trabajo, lo que no tmplica prohibición para los 
extranjeros, de dedicarse al mismo comercio 6 trabajo, ya -
sea como trabajadores libres 6 en empresas que no ocupen más 
de el tanto por ciento que las Leyes del Trabajo establezcan 
para los trabajadores extranjeros. E'3tá obligado un pais a 
conceder a los extranjeros las mismas prerrogativas que a sus 
nacionaleu, 6 por el contrario, puede y debe dictar todas -
aquellas disDosiciones que tienden a proteger a estos ~ltimos 
Es un hecho que en ésta últi~a.clase de disposiciones exis-
ten en todos los paises; a partir del siglo pasado, la poli
tica de los Estados es eminentemente.proteccionista, a fin -
de evitar la competencia que la industria extranjera hace a 
la nacional, y si se admite esta protección, por lo que al ·· 
capital nacional se refiere, no se ve porqué no haya de aceE 
tarse protección semejante para los trabajadores. El Dere
cho Internacional acude en apoyo de esta tesis, bastando, al 
efecto, citar la determinac16n adoptada ?Or la conferencia 
Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones Uni 
das, en la sesi6n celebrada en Wáshin~ton, el dia 24 de ootü 

_bre de 1Ql9., en la que dice: "La Conferencia (Jeneral reco:' 
mienda que ceda uno de los miembros de la Organi1aci6n Inter 
nacional del Trabajo, asegure bajo reciprocidad, en las con:' 
diciones convenidas entre los paises interesados, a los·tra
bajadores extranjeros, ocupados en sus territorios y a sus -
familiares, el beneficio de sus leyes y protección obrera, -
asi como el Roce de derechos de asociación, reconocidos en -
los limites de las leyes, a sus propios trabajadores." Co
mo se ve, la misma Oficina Internacional del Trabajo reconoce 
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que solamente bajo el principio de la reciprocidad están los 
Estados obligados a conceder a los trabajadores extranieros, 
las mismas medidas de protecci6n que a sus nacionales." 
(Rementerfa Jes'Ós y Coags, pág. 339). Tomo XLIII. 21.¡. de -

enero de 1935· 
En general, la tray~ctoria de la Suprema Corte de Justi 

oia ha sido de respaldar' la politica de protección a la cla= 
ae obrera, expresando que las medidas que se dicten en bene
ficio del obrero mexicano, fijando el procentaje que de obre 
ros deban de utilizar las empresas, son perfectamente lícitas 
si no contrarian ni a la Constituci6n, ni a los tratados ce
lebrados en otros paises, ni al Derecho Internacional. 

La limitaci6n desde luego es Constitucional puesto que 
el ~spiritu de dicha disposici6no no contraria el precepto -
constitutivo de la libertad de trabajo, ya que no im~ide a -
los extranjeros dedicarse a la profesión, industria, trabajo 
6 comercio que les acomode, como lo determina el criterio de 
la Suprema Corte. 

Trunpoco contraria el Derecho Internacional, puesto que 
México sólo se ha obligado en materia de condición y trabajo 
de extranjerós a concederles igualdad de trato; y a éste res 
pecto, como ya hemos visto, el articulo 123 beneficia a los
mexicanos y a los extranjeros con las mismas condiciones la
borables. 

Por otra parte, la razón es muy clara, en México, donde 
abunda el capital extranjero habría utilización excesiva de 
trabajadores extranjeros en caso de no existir dichas limita 
eiones, trayendo como consecuencia graves perjuicios para e! 
obrero nacional. 

En atención a su carácter soberano, cada Estado puede -
desarrollar la política proteccionistA que más le convenga -
en cuanto a los trabaja.dores nacionales, y 1:1.mitar en esa -
forma el nmnero de trabajadoras eztranjeros. En el fondo -
es un problema de política mip,ratoria, nor lo que hay que -~ 
justificar las restricciones al traba.jo de extr·an.1eros, por 
medio de limitaciones a lfl inmit_Srac16n, condicfoni>ndo la en
trada de extranjeros a determinada ocupación 6 situaci6n ---

·mip,ratoria, para que una vez que adquieran derechos de ra
dicaai6n definitiva se les permita dedicarse a la que más le 
acomode, sin más limitaciones que aquellas que se dicten en 
protecoi6n del obrero nacional. 



3).- DERECHO PARA ASOCIARSE. 

Se han dado en la doctrina distintas definiciones del -
derecho de reunión, como la del distinguido jurista Maur~ce' 
Havriou~ "La reunión se compone de hombres que se agrupan 
momentáneamente, con el único fin de estar juntos 6 de pen-
sar conjuntamente." (1) Se desprenden los siguientes --
elementos de la definición: 

a) Un grupo de hombres. 
b) Se reúnen momentáneamente. 
c) La finalidad es estar juntos 6 pensar_ con.1untamente. 
La Constitución de 1917 consa~r6 el derecho de reunión 

6 asociación en el articulo 9º: No se podrá coartar el --
derecho de asociarse 6 reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto licito; pero solamente los ciudadanos de la Rep~blica 
podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos politioos del 
Pais. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. 

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una -
asamblea 6 reunión que tenga por objeto hacer una petic:i.6n 6 
presentar una protesta por algón aoto a una autoridad, si no 
se profieren injurias contra 6sta, ni se hiciere uso de vio
lencias 6 amenazas para intimidarla d obligarla a resolver -
en el sentido que se desee." 

Por su naturaleza juridica, podemos afirmar que pertene 
ce al derecho p~blico, es decir, contempla al hombre frente
al Estado, otorgándole la oportunidad de ejercitar sus dere
chos individualas, desgr~ciadamente en la msyor1a de los ca
sos su reglamentación es tal, que practicamente queda anula
do. 

A) DERECHO DE SOCIEDAD. 

La doctrir1a define el derecho de sociedad asi: 11La so 
ciedad es un contrato por el cual dos 6 más personas decideñ 
formar un fondo común mediante las aportaciones de cada una 
de ellas, con el fin de dividirse los benei'lcios que puedan 
resultar." (Maro el Planiol) (2). 

Por su parte el Código Civil de 192A en su Articulo 2688 
define asi al derecho de sociedad: "Por el contrato de so
ciedad los socios se obligan mutuamente a cambiar sus recur
sos 6 sus esfuerzos para la reali?.ac16n de un f!n com~n, de 
carActer preponderantemente económico, pero que no constitu
ya una especulación comercial." Desde el ónto de vista de 
su naturaleza jurídica, ponemos afirmar que se trata tle un -

(1) Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo. 
Tomo TI. pág. ;16. 

(2) Idem. nág. 317. 
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derecho de las ouligaciones, es decir, un derecho privado, -
un derecho patrimonial; lo que distingue a éste tipo-de so-
ciedad de la mercantil, es que ésta (lltima tiene como finali 
dad el lucro. De cualquier modo el derecho de sociedad, eñ 
un régimen capitalista, sirve a la clase dominante para acre 
centar su capital. 

B} DERECHO DE ASOCIACION. 

Los tratadistas de derecho del trabajo lo han difinido 
como "Un agrupamiento permanente de hombres para la realiza
ción de un fin comtm. 11 (3) 

Sin embargo, la anterior definición no basta, por lo -
que es necesario recurrir al Código Civil de 1928 que en su 
articulo 2670 define as1 al derecho de asociación: "Cuando 
varios indiviudos convienen en reunirse, de manera que no -
sea enteramente transitoria, para reali?.ar un fin común que 
no esté prohibido por la Ley y que no tenga carácter prepon
derantemente económico, constituyen una asociación." 

Es asi que el derecho de asooiaci6n se nos presenta con 
las siguientes earacteristicas~ 

a).- Es un agrupamiento de personas. 
b).- Con carácter permanente. 
e.).- Con una finalidad licita. 
d).- Con fines que no sean de car~cter económico de ma

nera preponderan~~. 
Las relaciones que existen entre el derecho general de 

asociación y el derecho de asociación profesional, han sido 
discutidas por diversos tratadistas de derecho del trabajo -
llegándose con nitidez tres posturas fundamentales: 

a) La que sostiene que el d~recho'general de asocia 
ci6n se encuentra insito en el articulo 9º de la Constitu--= 
eión de 1917, es decir, viene siendo el género, en tanto que 
el derecho de asoa::.aci6n prof09ional imbibito en el articulo 
.123, fracción XVI, viene siendo una especie de aquél. 

b) La segunda corriente asienta que se trata de dos 
derechos distintos, ya qua el articulo 9 consagra las garan
tias individuales, en tanto que el 123º se refiere a derechos 
socia:es. · 

e) Por último, hay quienes afirman que son derechos 
di versos, pero Que entre ellos ex1s ten relac ior1es. 

De las tres té sis ante1•iores, creo que es correcta la -
~ue sostiene que se trata de dos derechos distintos, no cree 
moa que sólo se trate de la conquista paulatina del dereoho
universal de asoci~oi6n, sino que se trata de un derecho de -
clase, que fu~ conQuistado, entI•e otrPs cosas, por la aonsta.11 
te lucha del proletar!Ado, además es un derecho social muy -= 
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distinto al derecho público. 
El Derecho de Asociaci6n c.:omo postulado social, la aso

ciación profesional 6 reunión legal de los trabajadores para 
luchar por sus intereses, por sus derechos revolucionarios,. 
en oposición a. la empresa capitalista, pretende unir a toda 
persona que se ostente bajo la denominaci6n de trabajador, -
comprendiendo asi a los trabajadores extranjeros, que nin~ún 
obstáculo tienen para pertenecer al sindicato obrero, salvo 
la limltaci6n contenida en el articulo 372 de la Ley Federal 
del Trabajo, que dice: "No podr&n formar µarte de la direc 
tiva de los Sindicatos: 

I. Los trabajadores menores de dieciseis años; y 
II. Los extranjeros. 
Entendemos por .C!tndicato a la asociación ele trabajado-

res 6 patrones constituida para el estudio, mejoramiento y -
defensa de sus respectivas intereses. 

La figura del trabajador extranjero pudiera ser peculiar 
dentro de la organizaci6n del mismo, sin embargo, es una --
obl1gaci6n de dicho individuo al haber sido aceptado en la -
comunidad mexicana, disfrutando de todas 1as prerrogativas -
de los trabajadores nacionales, el coligArse en unión de los 
demás trabajadores, en defensa de sus intereses, promoviendo 
al mismo tiempo, el resneto a nuestro articulo 123 y su doc
trina social, que al parecer está siendo olvidada por las -
nuevas clases revolucionarias. 

Consideramos a la huelga como el medio de acción para -
elevar los salarios 6 impedir su baja; definida por la ley -
como la suspensión temporal del trabajo, llevada a cabo por 
una coalici6n de trabajadores, visto lo cual, el no ~acional 
podr! narticipar en la misma si es licita, es decir, si tie
ne por objeto, alguno de los pu~tos protegidos por el artícu 
lo 450 de la Ley. 

Cabe advertir que estos dos conceptos, ó sea, el Sindi
cato y la Huelga, se hayan protegidos por el articulo 9º -:--
Constitucional que consigna el derech · de asociac:!.~n, sin ·-
embargo, dada la indole especial que se da a las organizaci2 
nes sindicales y a las huelgas en nuestra realidad mexicana, 
podría el ciudadano extranjero verse en el caso de violar la 
disposición de la misma Carta Suprema, que le prohibe reunir 
se pnra discutir sobre los asuntos pol!ticos del pais. -

4). - L'IMIT A.CIONllS. 

En principio, podemos decir que el extranjero dentro de 
nuestro 1$rden jurídico goza de todas las p:arantias individua 
les, si entendemos éstas como aquellos derechos fundamenta-= 
les indispensables para la realizacidn de la persona humana, 
6 derechos pliblicos subjetivos. 
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Lo anterior tiene su funda.mento en el articulo Primero 
Constitucional que consagra la garantía de igualdad y que a 
la letra dico: "Articulo 1°. En los Estados Unidos Mexica 
nos todo individuo gozará de las garant1as que otorga esta = 
Constituci6n ••• " 

Dentro del término "todo individuo" quedan comprendidos 
tanto nacionales co·no extranjeros, cual:iuiera que sea la ca
lidad miBratoria de estos últimos, es ~ecir, pueden ser tras 
migrantes, asiliados nolíticos, etc,; basta con pisar tie--~ 
rras mexicanas para hacerse acreedor del Estado Mexicano del 
goce de las garant1as que otorga nuestra Carta Magna. 

Refiriéndos~ a las garantias individuales, la Suprema -
Corte ha sentado la aiguiente ejecutoria: 11Garant1as Indi
viduales: Su naturaleza.- Conforme a nuestra organización -
politiea, todo individuo que reside en México, disfruta de -
las garantias individuales que el Código Fundamental de la -
República otorga, y entre las cuales figuran en primer térmi 
no, la libertad, la propiedad y otras de menor importancia.
La s1taac16n jurídica de los individuos, en todo el pais, es 
el goce de tales derechos y cuando algunas autoridades cons
tituidas conforma a la propia Constitución, dicta una 6rden 
6 ejecuta un acto quo afecte cualesquiera de dichas garantías 
como la persona objeto de este acto, por su simple carácter 
de residente en la República, disfruta y tiene derecho a con 
tinuar disfrutando de ellas, debe presumirse que se comete,
en su perjuicio, una violación, porque se ataca el goce de -
tales derechos. Pero como la mis~a Constitucl6n establece 
restricciones a las mencionadas garantias y faculta a las -
autoridades para que, an ciertas condiciones, las afecten, -
estas facultades de la autoridad, 6 estas restricciones de -
las garantjas, son verdaderas excepciones al goce de ellas, 
y no se realizan sino en determinados casos, cuando aconte-·· 
een al~unas circunstancias del hecho, previstas en la Consti 
tuci6n. As! es que las personas no tienen que probar que = 
se encuentran disft>utando de la garant1a violada, p0:rique --
este es el estado natural y general de toda persona en Méxi
co; pero el acto que restringe 6 afecta a la garant1a, y que 
es una excepci6n a aquella re~la general, si debe ser objeto 
de prueba, porque es menester hacer patente que se han reali 
zado las condiciones que la Constitución ha impuesto para -~ 
que una autoridad tenga facultades de hacer algo contrario a 
dichas f,Brantias. La Autoridad, por el simple hecho de ser 
lo, no ti.ene facultad de restringirlas, por lo que es necesi 
rio ~ue para ello evi~tan determinadas circunstancias concre 
tas, de ias cuales derive esa facultad. Es pues necesaria
la prueba de esas circunstancias, porque en juicio debe pro
barse los hechos que afecten un derecho 6 que ocasionen su -
ejercicio, n (4) 

Seminario Judicial de la Federact6n. V Epoca. Tomo 
XXXIII. 2a. Parte. 4 de Noviembre de 1931. p.p.1R4R y -
sigs. 



Se desprende de la anterior ejecutoria que cualquier 
persona que se encuentre dentro de nuestro territorio gozará 
por ése sólo hecho de todas las garant!as individuales. 

En el Articulo 2° de la Constitución encontramos otra -
garantí.a de ip;ualdad dirigida fundamentalmente a los extr¡m
jeros: 11Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos 
Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al terri
torio nacional alcqnzarán, por ese s6lo hecho, su libertad y 
la protección de las leyes." 

Los art1culos 4° y 5º Constitucionales establecen la ga 
rnntia especifica de Libertad de Trabajo que alcanza tambieñ 
a los extranjeros; pero con algunas limitaciones. La prime
ra parte del citado articulo 4º dice lo siguiente: "A nin
guna persona podrá impedirse que se dedique a la profesi6n, 
industria, comercio 6 trabajo que le acomode, siendo lici--
tos.11 La. '6.nica limi taci6n al ejercicio de ~sta garantía es 
que la actividad sea licita. 

· Con respecto del ejercicio profesional por parte de los 
·extranjeros en el Distritq y Territorios Federales, la Ley ~ 

General de Profesiones, en sus artículos 15, 18 y 25, van -
más allá de la Constitución violando genéricamente sus Artí
culos lo. y 33°, y especificam~nte los Artículos 4º y 5°. 

El articulo l~ de la Ley de Profesiones dice lo siguien 
te1 "Ningún extranjero podrA ejercer en el Distrito y Te-~ 
rritorios Federales las profesiones técnico-cientificas que 
son objeto de esta Ley. tt "Los mexicanos por naturalización 
que hubieran hecho todos los es·l;udios superiores en los plan 
teles que autoriza ésta Ley quedarán en igualdad de condicio 
nea, para el ejercicio profesional, a los mexicanos por nacI 
miento. 11 -

Por lo que se refiere al primer párrafo del articulo an 
tes citado es pe.tente la violación de la garant!a especifica 
de libertad de trabajo consagrada en los artículos 4° y 5º -
Constitucionales, al restringix,. dichas garantias por el s6lo 
hecho de tener una distinta nacionalfdad. 

Interpretando el segundo párrafo del mismo articulo a -
contrario sensu, los mexicanos por naturalización que hagan 
todos sus estudios superiores en el extranjero, no podrán -
ejercer en el Distrito y Territorios Federales. 

Como se puede verr ésta distinción es injusta y sin fun 
demento alguno, ya que se prohíbe el ejercicio profesional ~ 
por la sóla situación de haber hecho estudios en planteles -
extranjeros, sabiendo que en muchos c·asos, la preparación es 
mejor en aquellos que en los nacionales. Por otra parte, -
hace una distinci6n infundada entre mexicanos por nacimiento 
y mexicanos Po~- naturalización. 

El articulo 17 del mismo ordenamiento seftala que: "Los 
t1tulos expedidos en el extranjero a mexicanos por nacimien
to serán registrados por la qr1a. de Educación, siempre que 
los estudios que co~prenda el título profesional sean igua-
les 6 similares a los aue se imoarten en los planteles depen 
dientes del Estad6." · · -



Este articulo viené a reafirmar lo establecido en el -
sagi~ndo párrafo del articulo 15, ya que da plena validez a -
los estudios hechos en el extranjero por los mexicanos por -
nacimiento y no los hechos por mexicanos por naturalización, 
y mucho menos a los extranjeros. 

El articulo 18 de la Ley que comentamos señala limitati 
vamente las actividades que, como profesionistas, pueden de= 
sempeftar los extranjeros y los mexicanos por naturalización. 
De ~stos últimos se entiende que se trata de aquéllos oue -
hayan hecho sus estudios superiores en el extranjero. Estos 
sólo podránt 

I. Ser profesores de especialidades que aún no se ense
fien 6 en las que acusen indiscutible y sefialada competencia 
en concepto de la Di.recci6n General de Profesiones; 

II. Ser consultores ó instructores destinados al estable 
cimiento, organización 6 instalación de planteles de enaeñañ 
za civil 6 militar, y laboratorios 6 institutos de ca~ácter
cientifico; y 

III. Ser directores técnicos en la explotación de :recur-
sos naturales del pa1s, con las limitaciones que establezca 
la Ley Federal del Trabajo y demás relativas. 

De modo que, según este precepto, los extranjeros, hayan 
hecho 6 no sus estudios en planteles nacionales autorizados 
nor la Ley, sólo pueden dedicarse a las actividades e.ntes se 
fialadas, contraviniendo lo preceptuado po:r los Articulos 4 o
y 5º Constitucionales. 

En lo tocante a los mexicanos por naturalización, están 
e1, la misma situación si han hecho sus estudios superiores -
en el extranjero. 

El artículo 19 previene· lo siguiente: "El ejercicio -
de las actividades que limitativamente concede el articulo -
lA a los extranjeros y mexicanos por naturalización, será en 
todo caso de carácter temporal y estará sujeto a las condi-
ciones que imponga el Ejecutivo Federal." Por lo que toca 
a éste articulo, nos percatamos que no sólo restringe las -
actividades del extranjero en cuanto a la mater•ia, sino tam
bién en cuanto al tiempo. 

Por su parte el articulo 25 del mismo ordenamiento sefta 
la que: "Para ejercer en el Distrito y Territorios F~dera= 
les cualquiera de las profesiones Técnico-Científicas a que 
se refieren loa artículos 2º y ; 0 , se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento 6 naturalización y estar 
en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; 

II. Poseer titulo legalmente expedido y debidamente re-
gistrado; y 

III. Obtener de la Dirección General de Profesiones,'paten 
te del ejercicio. -

Este articulo nuevamente hace exclusión de los extranje 
ros para el ejercicio de su profesión aunoue tengan titulo = 
legalmente expedido por alguno de los planteles que estable
ce la Ley. 

El articulo 16 del mismo ordenamiento seflala un sólo --
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caso en que los extranjeros pueden ejercer en el Distrito y 
Territorios Federales, diciendo que: 11S61o por ·excepción -
podrá la ·Direcci6n General de Profesiones de acuerdo con los 
colegios respectivos y cumplidos los requisitos que estable
ce la Ley, conceder permiso temporal para ejercer alguna pro 
fesi6n de las clasificadas en el artículo 2°. a los profesio 
nistas extranjeros residentes en el Distrito y Territorios = 
Federales, que 0omprueben ser víctL-nas en su país de persecu 
clones politicas, 11 -

Este artículo nos inclina a pensar que la discrimina--
c i6n hecha a los extranjeros con motivo del ejercicio profe
sional en el Distrito y Territorios Federales podria tener -
como objetivo una tendencia proteccionista de los nacionales 
y la no distinción de planteles educativos pues, ¿acaso un -
asiliado político no es extranjero con estudios hechos en -
otro pais?, 

Con base en esta Ley, la Dirección General de Profesio
nes ha venido negando sistem~ticamente el registro de titu-
los expedi<~os a favor de extranjeros, ya sea por planteles -
autorizados por la Ley ó por instituciones extranjeras, 

De lo visto anteriormente se pueden presentar las si--
guientes situaciones con respe9to del ejercicio profesional 
por los extranjeros y mexicanos por naturalización: 
a).- Extranjeros con estudios superiores en otro pais. 
b).- Extranjeros con estudios superiores en planteles autori 

zados por la Ley. -
o),- Mexicnaos por naturalización con estudios en el extran

jero. 
Para todos estos casos en que la Direoci6n de Profesio

nes ha negado el registro de los títulos respectivos, la Su
prema Corte ha resuelto favorablemente los amparos interpues 
tos por· los que josas. -

Existe una limitaoi6n Constitucional a la Libertad de -
Trabajo y es la consignada en.el articulo 130, el cual en su 
párrafo 8° dice: "Para ejercer en los Estados Unidos Mexi
canos el ministerio de cualouier culto, se necesita ser mexi 
cano 'Jor nacimiGoto." · -

Interpretando éste párrafo a contrario sensu los extran 
jaros no pueden ser ministros de cualqu1.er culto. -

En realidad vemos aue este mandato constitucional se -
viola constantemente. 

Lilnitación al derecho de petición. 
El articulo A0 de la Constitu~i6n establece quet "Los 

funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio -
del derecho de petición, siempre que se formule por esorito, 
de manera pacifica y respetuosa; pero en materia política -
sólo nodrán hacer uso de éste derecho los ciudadanos de la -
Repdbiica. 11 

También con base en el articulo 1° y 33 Constituoiona-
les, todo extranjero gozará del derecho de petioi6n, excepto 
en materia política. 
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Limitación a la libertad de asociación. 
El articulo 9º establece la libertad de asociaci6n en -

los siguientes términos: "No se podrá coactar el derecho -
de asociarse 6 reunirse con cualquier objeto licito; pero -
solamente los ciudadanos de la Rep"dblica podrán hace1·lo para 
tomar parte en los asuntos políticos del Pais. 11 

As! pues, el extranjero también goza de la libertad de 
asociación, siempre que no se trate de asuntos politicos del 
Pais. 

Asi también, encontramos varias limitaciones a los ex-
tran jeros en nuestra Constituci6n, las cuales señalamos las 
más interesantes en el estudio del tema que tratamos, 

Podemos concluir, manifestando que el extranjero en su 
carActer de tal, ~!~~gual que el nacional en nuestra Consti
tución vigente goza y· disfruta de todas y cada una de las ~-·., .. 
rantias individuales otorgadas por la misma, en sus primeros 
29 articulo a. 

En la misma Constitucl6n se encuentran las limitaciones 
y modalidades que establece a todos los habitantes del Terri 
torio Nacional, ya sean éstos nacionales 6 e~tranjeros. -
Por lo que hace a los extranjeros existe en la Gonstitución 
prohibiciones absolutas para inmiscuirse en asuntos de carác 
ter político, e.si como limitaciones por lo que hace al aspe~ 
to religioso, Estas prohibiciones como limitaciones se dan 
para garantizar el buen funcionamiento y estabilidad políti
ca de su gobierno, cuidando as1 de que cualquier persona --
extrafia al pa1s pueda sublevar a los habitantes de la Naci6n 
en contra de sus autoridades ú organismos politicos fundamen 
tales, es por lo mismo ~ue se lo prohibe a los extranjeros ~ 
inmiscuir~º en asuntos políticos del pais, Asi mismo pode
mos sacar a colas16n que lo que sirve de base y fundamento a 
nuestra Constitución Po11tica vigente, para la aplicao16n de 
las garantias individuales que en beneficio de los indivi--
duos se encuentren dentro del Territorio Nacional, es la pr~ 
pia personalidad humana en su aspecto universal sin distin-
ciones de ninguna clase. 
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1).- EL TRABAJO DE LOS ~"XTRANJEROS EN SU EMBAJADA EN 
TERRITORIO NACIONAL. 

La Ley Federal del Trabajo de 1970, considera al traba
jador, "como todo aquel que presta un servicio personal a -
otro mediante una remuneraci6n." 

El artículo 123 de la Constitución protege al trabaja-
dor, sea nacional, extranjero 6 emigrante. Con lo cual po
demos afirmar que loa trabajadores extranjeros que prestan -
servicios en sus embajada~, también extranjeras, por el s6lo 
hecho de estar dentro de territorio mexicano, tienen la ~ro
tecci6n de nuestras Leyes, las cuales no podrán restringirse 
ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que ella es
tablece. 

La Ley Federal del Trabajo emana del articulo 123 Cons
titucional, precursora Ge la tendencia protectora del traba
jador, reconoce, integ~a y reivindica los derechos del traba 
jador extranjero y cuida al mismo tiempo de establecer excep 
ciones. -

El Estado Mexicano, en la Convención de Viena de abril 
de 1961 que versó sobre la::i Relaciones Diplomáticas de los -
paises m:i.emb:c•os de la O.N.U., reconoció las inmunidades y:-
privilegios en beneficio de las Embajadas extranjeras en. --
nuestro pais, con el fin de garantizar el desempefto eficaz -
de las funciones de las misiones Diplomáticas en calidad de 
representantes de los Estados. 

Con lo cual los altos funcion&rios y empleados de las -
embajadas extranjeras en nuestro país, se regirdn por las Le 
yes de su propio pais; ya que as1 se ha establecido en los::' 
diversos Convenios y Tratados Internacionales; y que el Esta 
do Mexicano ha aceptado. -

Ya estudiada la situación que priva la relación de el -
trabajador extranjero en su embajada en territorio nacional, 
podemos afirmar: Las Leyes Mexicanas del Trabajo protegen
en forma general tanto a nacionales como a extranjeros. Por 
supuesto que las embajadas aplican las leyes de su pe.is para 
regular las prestaciones de servicios de sus empleados, sie!!!, 
pre y cuando no sean estos empleados nacionales del pais en 
que se encuentran establecidas. 

Tenemos una nueva situación a estudiar, en la cual si -
intervienen trabajadores mexicanos, y es: El trabajo de me
xicanos en embajadas extranjeras en territorio nacional. 

2).- EL TRABAJO DE MEK.ICANOS EN EMBAJADAS LXTRANJERAS EN 
TERRITORIO NACIONAL. 

Ya hemos establecido que, tanto la Constituci6n como la 
Ley Federal del Trabajo protege a trabajadores mexicanos, 
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extranjeros 6 emigrantes. Con lo cual loa trabajadores me
xicanos que prestan servicios en embajadas extranjeras en te 
rritorio nacional, gozar~n de la protección de las Leyes Na:: 
cionales. 

Eri virtud de que las leyes mexicanas brintian a los ex-
tran jeros sus ben~ficios, es obligaci6n de los mismos, que -
fungan como patrones 6 bien como sus representantes, cumplir 
con lo estatuido por el articulo 132 de la Ley Federal del -
~'r9.bajo, el cual entl'e otras obligaciones patronales determi 
nan las si~uientes: -

El cumplimiento de las disposiciones de las normas de -
tr•abajo apllcables a sus empresas 6 establecir'lientos; 

El pago· a los trabajadores de salarios 6 indemnizacio
nes j los cuáles no podrán ser menore3 a los fijados por la -
Ley; 

El proporcionar con oportunidad los út.iles 6 in~trumen
tos de trabajo, req1.rn¡•idos; 

El guardar a los trabajadore!$ las debidas consideracio
nes en el trato; 

El expedlr, a solicitud del trabajador, lal:l r.onstancias 
que éste necesite sobre el trabajo desempeñado; 

El couceder a los trP.ba.ja.d.ores el tiempo necesarlo para 
ejercitar su derecho de voto y las funciones electorales co
rrespond lontes; 

El permitir .la .falta al trabajo a los sujetos del otro 
ex:t;remos de la relaai6n J.abore.l, cuando se trate de cu."Uplir 
f'unc~iones afodica.les; 

La organi:>:aci6n permanente 6 periódica de cursos de -·-
capacitaci6n profesional 6 de adiestramiento para sus t~aba
jadores; 

El otorgamiento da becas a los hijos de los trabajado~·· 

La obrservación de las medí.das adecund1.t3 parii prevenir 
accidentas en los centros de ~raba.jo; 

La obligaci6n dt'I insc1•ibir a los trabajadores en el se~ 
guro Social. (artículo 4° de la Ley del Seguro Social, que 
a la letra expresa: 11El régimen del Seguro obligatorio com-
prende e.: Las personas que se encuentran vinculada a otras -
por una relac16n de trabajo, cualquieN1 que sea el acto que 
le dé origen y cualquiera qu~ aetl la personalidad juridica 6 
la naturaleza eeonómica del patrón y adn cuando éste, en 'ITir 
tud de alguna Lay especial, c1sté exento del pago de imoues-:
tos, derechos 6 contribuci.ones en general. 11 

El régimen d\'\l Seguro Social se instituye para garanti
zar el derecho humano a la salud, la asistencia m6dica, la ~ 
protección de los m0dios de subsistencia y de los servicios 
sociales necesarios :pa.rs. el biener.itar 1.nd:!.vidttal y oolocti--
vo.) . 

Como limitaciones a le> conducta del patrón, la misma ~
Ley determina p!'Ohib:l.cione& expresas en mate:i:•ia de trabajo, 
que son: 

Negarse a admitir trabajadcrea e11 razón de su edad; 
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Exigir la compra de articules de consumo en determina-
dos lugares, creados para el efecto; 

Aceptar gratificaciones de los empleados para su admi-
si6n en el centro de trabajo; 

Obligar a los trabajadores a afiliarse a un determinado 
sindicato ~ organi?.ación sindical; 

Intervenir en el régimen interno del sindicato; 
Hacer colectas en los lugares de trabajo; 
Restringir los derechos de los trabajadores, por medio 

de cualquier tipo de actos; 
Hacer propa~anda politica 6 religiosa en el estableci-

miento, con mayor restricción para el extranjero, quien no -
podrá hacerlo de ninp;una manera., aunque esté fuera del lup.ar 
de trabajo, máxime en materia de trabajo; 

Portar armas 6 nresentarse en los centros de trabajo en 
estado de ebriedad 6 bajo la influencia de drogas. 

Así pues, éstas son en general las obligaciones que la 
organización mexicana del trabajo, por medio del derecho exis 
tente ~l respecto, impone a los patrones extranjeros. Por
lo que toca a sus derechos relativos a la relación de t1•.,ba.r 
jo, podemos afirmar que son los naturalmente derivados de -
¿ata, es decir, el cumplimiento por parte del trabajador de 
las labores a que se obliga a desempefiar, asi como la efi-~
eiencia y prontitud necesarias. 

3).- EL TRABAJO DE EXTRANJEROS EN INSTITUCIONES GUBERNA 
ME'NTAI1ll3 RESIDENTES Erf NtlESTRO PAIS. . -

Nos puede parecer peculiar el hecho, de que trabajadores 
extranjeros presten servicios en instituciones gubernamenta
les. El articulo 123 de la Constitución, con su eap!ritu -
protector, tutelador y reivindicador de los derechos de los 
trabajadores envuelve, a todo aquél que presta un servicio -
personal a otro mediante una remuneración; 6 sea, a todo --
aquél trabajador sin hacer distinción de raza, sexo, reli--
gi6n 6 nacionalidad. 

:Pero estos· trabajadores se regirán por el apartado '1B11 

del articulo 123 de la. Constitución, que es el que se aplica 
para loa titulares y trabajadores de las dependencias de los 
Poderes de la Unión, de los Gobiernos del Distrito y Territo 
rios Federales, y la Ley Federal de los Trabajadores .al Ser= 
vicio del Estado, que consagran loa derechos socia.les del -
trabajador, y que es la Ley reglamentariP del apartado 11 B11 

-

del Articulo 123 Constitucional. 
La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Est! 

do, en su articulo ; 0 define al traba,iador "como toda perso
na que presta un servicio fisico, intelectual 6 de ambos gá
neros, en virtud de nomb~amiento e~pedido 6 por figurar en 
las listas de raya de los trabajadores temporales." 

'· 
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El ar-ticulo 9º de la citada Ley, establece que: 11Los 
trabajadores de base deberán ser de nacionalidad mexicana y 
s6lo r¡odr&n ser substituidos por extranjeros cuando no exis
tan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo, 
la dUbstitución será decidida por el titular de la dependen
cia ~oyendo al sindicato." 

La misma Ley, por exclusi6n, establece en el articulo -
6° cuáles son los trabajadores de base, y dice: son trabaja
dores de base los no incluidos en la enumerac:l.ón anterior -
( 6 sea en el articulo 5º ) y que por ello, serán inam.ovi--
bles. 

En la enumeración del articulo 5~ establece a los traba 
jadores de confianza, cuyo ejercicio requiere la aprobación
expresa del Presidente de la República. Estos trabajadores 
de confianza no se ri~en por la Ley Federal de los Trabajado 
res al Servicio del Eatado, pero podemos afirmar que es re-= 

--ttlrl-sito la nacionalidad mexicana, para ocupar un puesto de -
ésta clase, dadas las caracter!sticas de las funciones a de
sempefíar. 

Donde se podrian emplea't' A tr•abajado.r.es extranjeros es 
en los trabajos de base, requisito que no existan mexi¡:;anos 
que puedan desempefiar el servipio requerido y aparte ésta -
substi tuo 16n la decidirá el titular de la C!.·'.lpendcncia, con -
la aprobación del slndicato. 

Dada la indole de nuestra realidad mexicana, es dificil 
que se de el caso que trabajadores extranjeros desempefíen -
esta clase de funciones en instituciones gubernamentales, -
porque fácilmente poñrian caer en prohibiciones Constitucio
nales, como es la del articulo 33º Constitucional, que le -
prohibe inmiscuirse en asuntos políticos del pais. Pero de 
darse el caso de encontrar extranjeros prestando servicios -
en Instituciones Gubernamentales, éstos tendrían todos los -
derechor:; que la J.ey otorga a los nao ionales, sin distinc i6n 
de nacionalidad, ya que como Jó hemos venido repitiendo va-
rias vecesi "E1 derecho del trabajo mexicano, es un derecho 
social, protector, tutelador y reivindicador, el cual se 
aplica a todo aquél que se encuentre dentro del rubro de tra 
bajador, sin distinc16n de raza, sexo 6 religión." 

l¡.).- OTROS. 

LA SITUACION DEL TRABAJADOR MElCICANO EMIGRANTE. 

El articulo 123 Constitucional establece de manera clara 
el contrato de trabajo migreto~io en la Fracc16n XXVI. "Todo 
contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresa 
rio extranjero deber~ ser legalizado por la autoridad munioI 
pal competente y visado por el cónsul de la nación adonde e! 

·• 
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trabajador tenga que ir, -en el concepto de que, además de -
las cláusulas or<'linarias, se especificará claramente que los 
gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contra
tante." Por último el mismo ordenamiento establece el régi 
men de seguridad social en su Fracción XXIX, "Se considera ~ 
de utilidad pi1b11ca la expedición de la Ley del Seguro Social 
y ella coroprenderá seguros de la invalidez, de vida, de cesa 
ci6n involuntaria del trabajo, de enfermed8des y accidentes
y otras con fines análogos. 11 

La Ley Federal del Trabajo de 1970, comprende también -
la protección, integración y reivindicación del trabajador -
mexicano que emigr~ al extranjero. 

En la misma Ley, en el capitulo de relaciones "Trabajos 
Individuales" se encuentra incorporada una relación y un con 
trato de trabajo especial; con similitud a los 11'l'rabajos Es':' 
peciales 11

, verbigratia: Trabajadores de confian?.a, trabaja-
dores de los buques, trabajo de las tripulaciones aeronáuti
cas, trabajo ferrocarrilero, etc. 

Esta Ley reglamentaria del articulo 123, resulta más -
clara y precisa que las Leyes anteriores. La manifestación 
del derecho del trabajo, es extensa y bondadosa, en el arti
culo 2A de la Ley Federal se protege al trabajador emigrante 
conforme el criterio constitucional; se desea reivindicar, -
elevar socializar, nivelar y proteger al obrero mexiuano mi
p,ratorio. 

La Ley del '70 intogra al trabajador trashumante y- con
juga sus derechos con los derechos de otros tipos de trabaj! 
dores; a~n más, por la excepcional naturaleza de la relaci6n 
laboral y del contrato de trabaje ~igratorio~ se establece -
un r~gimen protector e integrador especifico, Esta Ley en 
su articulo 28, a la par de la Constitución, de las cl!usu-
las extrao~dinarias; establooe una calificaci6n singular del 
contrato de trabajo migratorio, ya que la Junta de Concilia
ción y Arbitraje competente y el Cónsul del lugar donde se -
va a prestar el servicio, deb~n, la primera, revisar el ---
acuerdo laboral respectivo; y el C6nsul deberá investigar si 
realmente el obrero migratorio está debidamente protegido. 

El mismo articulo reivindica los derechos de la maao de 
obra migratoria, cuando exige al patrón el pago de los gas-
tos de repatriación, alimentación y alojamiento; asi mismo, 
presenta la innovación del requisito minimo de la seguridad 
y prevención social. 

El citado articulo 28 en su enunciado sostiene: "Para -
la prestación de servfoios de los trabajadores mexicanos fue 
ra de la Repl1blica, se observarán las normas s:l.guientes1 " -
Este encabezado manifiesta el principio que existe en nues
tra Cat•ta Magna. Ambas legislaciones pretenden la protec-
oi6n del obrero emi~rante, mas allá de nuestras fronteras na 
cionales. -

El articulo 2R de la r.ey incluye con criterio parecido, 
inspirado en la Constitución, las cláusulas ordinarias y --
extraordinarias, ~stas últimas integran y nivelan los dere--
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chos del trabajador viajero con los derechos de los trabaja
dores que no se marchan, ·inserta la conrlici6n 31ne qua non -
de que el contrato de trabajo debe constar por escrito; según 
el articulo 24 deben ser cuando menos dos e jempla1•es. 

La Constituci6n en s~ artículo 123, Fracción XXVI, esta 
blece expresamente las ncl§usulas Ord:l.ns.rias ", e atas dar lu-::' 
gar a suponer al mismo tle·mPo, la existtmciH implícita de -
las cláusulas extrflordinaT'ias. A 1e. Ley Federal del ·rraba
.10 consecuentemente le corresµonde la ta:.'ea de cls.rií'icar -·· 
ambas cláusulas. As! la Ley Federal del Trabajo con refe-
rencia a las Cláusulas Orct::.riarias, las er;umera en todos y ca 
da uno de sus preceptos, sobre todo, el texto del ar•tfoulo :-
25, que establece: "El escrito en que consten las condicio
nes de trabajo deberá contener: 

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y do
mfoilio del trabajador y <lel patrón; 

II. Si la :relaci6n es para obra 6 tiempo det.ermir.ado 6 -
tiempo indeterminádo; 

III. El servicio 6 servicios ryue deban prestar~e, los que 
se determinartin con la mayor p.recisi6;i posible; 

IV. El lugar 6 los lu~ares donde deba pr3sta~se el traba 
jo; 

V. La duración ds la jornada; 
VI. La forma v el monto del salarle; 

VII. El dia y el lugar da pago del salario; y 
VIII. Otras condiciones de trabajo, tal~s como diss de des 

cam~o, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el :; 
pa tr6n. 11 

rocante a las Cláusulas Elttraor•tlinarias, la .-:1 ta.da Ley 
laboral las presenta en el articulo 2A, francii5nl, inciso b, 
Cláusulas extri~ordinarias que son di Afanas y muy amplie.a, -
que protegen y garantizan loa derechos del obrero emigrante 
mexicnao. Estas clAuaulas extraordinarias están inttigradas 
por los gastos a cargo del pe..trón; titne que observar la pro 
tecci6n legal general :r el privilegio legal del sa.la.rio. -
Estos gastos se sub~laslfioan a su vez ~n: 

"Ga&tos de Tr-ansporte ••• ri; ea tos compx•o¡1cien desde el -
viaje del lugar de o:r.igen del obrero, al de r.ocepci6n y re-
g!'eso a los lugares anteriores, como los mov!m1entos migratc 
Pios qne efectúa ese trabajador, di;il dordcil:lc ubicado en e! 
e:ictranje1•0 al centro de trabajo y viceHirsa. Loa vehfoulos 
utilizados p1n•a el efecto dfJl tranapo:r.te, deben sor e:icct:ile.1-
tes en calidad, c1niodos, seguros y oportunos. Sa sncuen--* 
tran inclnidos en éste be:nefic::.O, los familiares que acompa
fien al tra.baj ador mip:ru to1•io. 

''Gástos de "Repatriaci6n": La Ley laboral vigEmte d.ete1•
mina que el patrón dobe repatriar al trabajador contratado, 
sea que el contrato de trabajo se d.16 por terminado de una -
manera normal ó anormal. El obrero micratorio deb~ &e1• --
reintegrado al centro de recepción, desruás, a lr.s oficinas 
de contratación, y de éstas al luftar de OI'ÍP:en 6 donde tenia 
su residencia, antes de ser enrola~o. 



l~9 

Otra clase d~ gastos son loa de: " ••• alimentación del -
t1•abajador y de s·1 famUia, en su caso ••• 11 , óstos gastos -
deben estaI' cubiertos; erogad.onea pecuniarias que abarcan -
los alimentos del obrei:•o, desde el momento en que abandona -
su lugar de origen, es enroJado 6 contratado, pasa la fronte 
ra internacional, lleg~ al centro de trabajo y Presta sus -~ 
serv~cios personales, y viceversa. 

El artícnlo 2.P. de le Ley Federal del Trabajo vigente, -
regulq con exsctl~ud la condición de validez del contrato de 
t.rab:ijo migratorio, esa condición consiste en que el patrón 
debe ¡;¡;arantiza:r todos los gastos: 11 ••• que orir:inen el paso 
de las fronteras. 11 Todos.los paises estatuyan en sus legis 
laciones el reconocimiento de la libertad de tránsito, lo -~ 
mismo oc1lr:re en los org!-lnismos internacionales, como la O .N.U. 
Pero esa libertad iudividual sufre ciertas limitacinnes, los 
gobiernos limitan y ~ravan la entrada a su territorio, de per 
sona<J ex ~'-'ªn jeras; mediante leyes aduaneras establecen gas tos 
y cuotas adioion~les, para que los inmigrantes puedan intro
ducirse 6 secar ropo, aparatos domésticos 6 utensilios de -
trabaj•.1, etc. 

Dentro de las clAusulas extraordinaria.a, en la Ley re-
glEll'lentat'ia del trn.b·ljo, se encuentra la protecc lón al sala
:::''-º obtenido por el obrero migratorio. La Ley en su articu 
lo 28 establece: 1

' ••• El trabajador percibir6. intep:ro el sala 
rio que le ~orreaponda~ sin que pueda descontarse cantidad ~ 
alguna por esos conceptos." El 6 los patrones acostumbran 
de.,,oont~"'.' a los trabajadores cuotas psra l'esarcirse d0 los -
gastos hechos. La Ley Federal del 170 suple la desval1daz 
econ6mica deJ trabajador pr•obibiendo al patr6n, la realiza·
ci6n de descuentos al salarlo. 

Otra cldusula extraordinaria importante, consta en el -
m:l.smo articulo ?.R, fracción I, inciso c, consistente en: 

ng1 trabajador tendrá derecho a las prestaciones que otor~en 
las inetitucionea de seguridad y previf!i6n sc.cial a los ex-
t:ranjeros en el pais al que vaya a prestar sus servicios. En 
todo caso tend~á derecho a ser indemnizado por los riesgos -
de tra.bajo con una cantidad igual a la que sei'lala ésta Ley, 
por lo menos; ••• 11 La antigua Ley Federal del Trabajo de -
19311 en el articulo semejante al 2A 0 en la vigente, articu
lo 29º~ establecía los lineamientos de los servicios persona 
les prestados por mexicanos en el extranjero, sólo que, no = 
mencionaba el r~giwen de seguridad social. 

Digna de encomio resulta la nueva Ley Federal deJ Traba 
jo, porque adicionó e:i C!il articulo 2H, tantna veae;.; citado,
el inciso de seguridad social para proteg&..:', integrars nlve
le.r y reivindicar al obrero miflratorio. 

Entre las naciones no existe un criterio cornúri en cuan
to al monto económico de las indemnizaciones y pensionea, -
provenientGs de enfermedades y riesgos de trabajo. México 
puede sostener con seguridad, que es uno de los pocos paises 
que posee más elevados y suficientes beneficios sociales. 
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Nuestro régimen de seguridad social, tiene plena palicaci6n 
en territorio mexicano, encuentra oposici6n el Seguro Social 
Nacional, cuando se desea que otra potencia extranjera acep
te y observe nuestras Leyes, para beneficio de los trabajado 
res migratorios mexicanos. , -

La fracción II del citado articulo 28, expresa: "El -
putr6n seffalará domicilio dentro de la Repáblica para todos 
los efectos legales;" El térmlno patrón es definido en el 
articulo 10 de la Ley Federal del Trabajo, como: "··· la 
persona física 6 moral que utiliza los servicios de uno 6 va 
rios trabajadores. 11 ••• -

También acepta la ley comentada, que el patr6n sea re-- ,rj 
presentado y substituido por los "··· directores, administra 
dores, gerentes y demás personas que ejerzan funcion's de dI 
recci6n 6 administración ••• n -

Exige la Ley regla,.~entaria del 12;, que el patrón 6 en
ganchador deben determinar su domicilio en territorio mexica 
no, lo anterior persigue que en caso de juicio laboral, don= 
de ifltervengan el patrón 6 enganchador y el 6 los trabajado
res; conozcan el litigio, precisamente las autoridades del •· 
trabajo mexicano. El empresario, cuando es extranjero, ca
si siempre abandona el pais, d,eápués de haber contratado ma
no de obra migratoria nacional; la Ley del Trabajo exige al 
patrón que deje un representante 6 anoderado. 

Con fundamento en la Fracción III del A1•t!culo 2A de la 
Ley Federal, el contrato individual de trabajo migratorio -
está sujeto a ciertos requisitcs de validez; la Junta de Con 
ciliaoión y Arbitraje competente debe comprobar los datos -= 
anotados en el contrato y aprobarlo. También la Junta tie
ne éompetencia para fijar el: 11 ••• monto de la fianza 6 el 
dep6sito que estime suficiente para garantizar el cumplimien 
to de las obligaciones contri.idas. 11 -

El Banco de México 6 la Institución Bancaria designada, 
son los depositarios de la ga,ránt1a. El patrón debe compro 
bar de antemano, ante la Junta de Coriciliaci6n y Arbitraje,
el otorgamiento de la garantia señalada. 

Otra condición aparece en la Fracción IV del Articulo -
2R, impone al Cónsul me~icano, acreditado en el pa!s de re-
cepci6n, la obligación de visar el contrato de trabajo migra 
torio de un mexicano y vigilar la afectiva protección del -~ 
mismo. 

r,a óltima Fracción del articulo tantas veces citado de 
la Ley Federal, manifiesta que hasta·que el patr6n pruebe el 
cumplimiento ante la Junta de todas y cada una de sus obli-
gaciones, podrá exi~ir la cancelación ~e la fianza 6 devolu
ción del den6sito. 

El articulo 29 de la misma Lay, vuelve a reiterar la -
excepción a la regla general, ahora con referencia a la edad 
mínima para trabajar. El articulo prohibe al trabajador -
migratorio a personas menores de edad, de 14 a 16 aftos, ---
excepto los técnicos en una especialidad, prof'estonales, -•
artistas, etc., sostiene el articulo: 11Queda prohibida la 
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utilizar.i6n de menores de dieciocho aflos para la prestación 
de servicios fuera de la Rep~blica, salvo que se trate de -
técnicos, profesionales, artistas, deportistas y en general, 
de trabajadores espec iali zEi.dos. 11 

Tanto nuestro articulo 123 Constitucional como la nueva 
Ley Federal del Trabajo, no obstante que marcan el derrotero 
para el equilibrio entre los factores de la producción: capi 
tal y trabajo, poseen en esencia y afortunadamente, un carác 
ter pro~eccionista en favor del obrero; ya que no son otra = 
cosa que parte de los derechos sociales emanados de nuestra 
Carta Magi.a y obtenidos con su sangre por el pueblo, en l!l. -
gesta her6ic!'l conocida como Revolución Mexicana z 

A) EL TRABAJO DE LOS TECNICOS CALIFICADOSJ OFICIALES DE 
UNA RAMA DE ACTIVIDAD, ARTISTAS O PROFESIONISTAS MEOCIOA 
NOS EN EL EXTRANJERO. 

Nuestras leyes exigen que el interesndo, cuanüo va con
tratado desde nuestro territorio, debe pactar con el patrón 
un contrato individual de trabajo. I,a Secretaria de Gober
nación exige que las partes contratantes que se signe por -
quintuplicado el contrAto inriividual de trabajo. Este con
trato debe estar fi!'lllado por dos test:l.gos de aistencia, para 
su validez ante la Secretaria. Se excluye de este contrato 
a los trabajadores mexicanos agrícolas. En favor del traba 
jador mexicano contratado, los gastos de alimentación y de ':' 
repatriación los cubre el patrón, aparte de las obligaciones 
ya estudie.das. El patrón debe constituir una fianza 6 dep6 
sito por la cantidad de (muy baja por cierto) $500.00 pesos:
El plazo para la prestación del servicio personal del mexica 
no en el extranjero debe ser ~o menor de 6 meses. 

B) EL TF..ABAJO DE TECNICOS Y TRABAJADORES ESPECIALIZADOS 
EXTRANJEROS, EN TERRITORIO MEXICANO. 

Esta clase de trabajadores son aquéllos extranjeros que 
se internan al pais, previo acuerdo al respecto, con el obj! 
to de poner en nráctica su capacidad y conocimiento en la ma 
teria de su especialidad, en la inteligencia de que, por los 
sistemas que emplean 6 por su conocimientos especializado de 
determinadas máquinas ó aparatos, hacen necesaria su utiliza 
ci6n, siendo dicha técnica desconocida para el residente en
el pais. 

Por otra parte, no es requisito indispensable que el -
técnico 6 trabajador especializado exhiba titulo profesional 
cuando por la naturaleza del trabajo ello no se requiera, P! 
ro cuando as1 lo requiera la Secretaria~ deberén ser compro
bados a satisfacci6n de la misma, su técnica especial y sus 
conocimientos. Es necesario hacer notar que una de las --
obligaciones de este tipo de inmigrantes, consiste en ins---
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tru:!.r en su especialidad, cuanrlo menos a tres mexicanos; a mi· 
criterio debieran ser cinco, 1 no tres los que intruya el -
técnico extranjero, ésto debe hacerse en favor de lograr un 
desarrollo más rápidamente en el país. 

La gran mayoría de técnicos extranjeros en México 1 spn 
contratados uor empresas de capital extran,jero. El articu
lo 7º de la Nuev& Ley Federal del Trabtijo, estipula que: 
En cada empresa 6 establecimiento deberán emplearse un noven 
ta oor ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos; y --= 
cuando se trate de las cate~orías de técnico~ profesionales, 
los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los ha
ya en una especialidad determinada, en cuyo caso, temporal-
mente podrán ser contratados trabajadores de nacionalidad -
ajena a la nuest~a, en una proporci6n que no exceda del diez 
por ciento de los de la especiaJidad. Una obligación adi 
cional en beneficio del trabajador nacional, es la neoesidaa 
del extranjero, necesidad legal, de capacitar en su especia
lidad a trabajadores mexicanos. 

Refiri6ndose en general a lRs condiciones bajo las cuá
les el trabajador dobe desempefiar su labor, la Ley en su --
articulo 56 menciona que: "Las condiciones de trabajo en -
ningñn caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley 
y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servi-
cios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan estable 
cerse diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, -= 
edad, credo religioso 6 doctrina politica, salvo las modali
dades expresamente consignadas en ésta Ley." 

La gran mayoría de las legislaciones adelantadas en ma
teria laboral, protep.en a sus trabajadores migratorlos, Tal 
como lo hace nuestra Constituci6n, y la Ley Fede•al del Tra
bajo en su articulo 2R. Verbi gratia; Argentina mediante sus 
diez declaraciones de derecho del trabajo, imprime para toda 
latinoamérica un nuevo sasgo legal en la protección del obre 
rso migratorio. Espaf'ia, Alemania y Francia regulan tal protec 
ci6n mediante un sistema especifico~ 'el t~abajo migratorio = 
está sujeto a la observancia de requisitos irrenunciables, -
que deben cumplir, sobre todo, los breros extranjeros inmi-
grantes deseosos de trabajar en territorio espafiol, alemán 6 
francés. 

Francia se distdngue porque protege a sus trabajadores 
emigrantes en el supuesto de un accidente ne trabajo. Las 
leyes francesas de trabajo migratorio, rretenñen tener apl1-
caci6n en los paises receptores de inmigraciones de trabaja
dores franceses. 

En nuestro pais, la libertad de trabajo establecida en 
nuestra Constituci6n Política Me~icana, en los artículos 4° 
y 5°, consiste en que la persona humana puede esco~er cual-
quier trabajo 6 actividad remunerada licita. 

La Garant1a qocial contenida igunlmente en nuestra Cona 
tituci6n., articulo 123; tiende a elevnr, cosializar y prote= 
ger al proletariado ~ue labora en nuestro suelo 6 en el ---
extranjero, seg6n la evposici6n correcta de la nueva !eoria 
Integral del Derecho Mexicano del Trabajo. 
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1).- SINTESI~ DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA LEY. 

A) DERECHOS • 

En lo que atañe a los dereahos de la clase trabajadora, 
son VArios, de distinta alase, pero todos encAminados a ---
lograr la ieualdad del trabajador, y ante todo la reivindica 
ai6n y resurg:l.miento ante la clase patronal. -

Dice el maestro Trueba Urbina, que frente a la dictadu
ra patronal que abusa de su poder imponiendo jornadas inhuma 
nas agotadoras y mal remuneradas, originarias de la plusva-= 
lía, el nuevo derecho del trabajo a partir del lo. de mayo -
de 1917 proclam6 la jornada mAxima de ocho horas, base de to 
das las leyes reglamentarias del artiaulo 123 ConstitucionaI. 

Antes de establecer con precisión cuáles son los dere-
chos de los trabajadores, es necesario hacer nota:r> que al -
hablar de derechos y deberes no lo hacemos con un sen~ido -
privntista que pudiese corresponder al derecho civil, sino -
porque siendo el derecho un 6rden coercitivo soaial que tie
ne por objeto conductas humanas, con el objeto de encaminar
las a un fin determinado, que $eri~ la armonizaci6n de las -
relaaiones de colectividad, establece dereahos y deberes a -
sus seguidores. 

Refiriéndose en general a las condiciones bajo las cuá
les el trabajador debe desempefiar su labor, la Ley en su --
articulo 56, menciona que: "Las condiciones de trabajo en 
ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en ésta Ley 
y deberán ser proporcionadas a la imoortancia de los servi-
cios lJ iguales para trabajos iguales, sin que puedan establ~ 
cerse diferencias nor motivo de raza, nacionalidad, sexo, -
edad, credo religioso 6 doctrina política, salvo las modali
dades expresamente consignadas.en esta Ley." 

Una de las principales c.onquistas de la clase trabajado 
ra en contra del abuso del capital ftlé la determinación de = 
una jornada máxima de trabajo diario, que impide el abuso -
patronal de los esfuerzos obreros; en nuestra constituci6n -
politico-social se determina con la rigide?. de las normas -
del mismo documento, por lo cual es un real y verdadero avan 
ce del proletariado. -

Por jornada de trabajo, entendemos el tiempo durante el 
oual el tra~ajador está a disposici6n .. del patrón para pres-
tar su trabajo. Trabajador y patrón; ,·conjuntamente, fijarán 
la duración de la jornada, sin que nueda e~ceder de los méxi 
mos legales. -

Reglamentando el texto Constitucional, la Ley Federal -
del Trabajo tle actual vigencia, mencicna en su articulo 60, 
que és jornada diurna, la eomnrendida entre las seis y las -
veinte horas; nocturna, la comprendida entre las veinte y -
las seis horas; y mixta, la ~ue comprende periodos de tiempo 
de las jornadas djurna y nocturna, siempre que el periodo --
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nocturno sea menor de tres horas y media, pués si comprende 
tres horas y media 6 más, se peputará como jornada nocturna. 
La duración de la jornada máxima será de ocho horas en la -
diurna, siete en la nocturna y siete horas y media la mi~ta, 
pues as1 lo establece otro de los preceptos. 

Además sice la Ley, aplicable por mandato constitucio-
nal tanto a extranjeros como mexicanos, que par•a fijar la -
jornada se atenderá a la naturaleza del trabejo que se reali 
ce; por otra parte, se reglamenten los reposos durante las= 
horas de trabajo, cuando el trabajad.ar no pueda salir del lu 
gar donde trabaja para comer; por último, ninRún trabajador
est.á. obligado a prestar sus servicios por mayor tiempo del -
que permite la Ley, 6 sea, la jornada normal y el tiempo adi 
cional en casos de peligro 6 circunstancias extraordinarias7 
en este caso, sin exceder de tres horns, tres veceis por serna 
na, -

Con los mismos criterios proteccionistas, la Nueva Ley, 
regula los descansos semanales, siendo la norma de mas impor 
tancia ctentre de este orden de ideas, la que estatuye que, = 
por cada seis d!as de trahajo disfrutará el trabajador de un 
día de descanso, pcr lo menos, con goce de salario integro, 
debiéndose procurar que el dia do descanso semanal sea el do 
mingo, A pesar d.e que en los lugares donde se requiera una 
jornada continua, haya un acuerdo previo entre trabajadores 
y patrón, sobre los dias en que aauéllos deban disfrutar de 
su descanso semanal, un nuevo derecho laboral otorga a los -
trabajadores que laboren en dia domingo, una prima adicional 
de un veinticinco por ciento sobre el salario normal de los 
d!as ordinarios de trabajo, y además deberd pagárselas un sa 
lario doble a los ~ue se vean obligados a trabajar en los -= 
días de descanso obligatorio que marca la Ley. 

Las vacaciones, descansos que de acuerdo con loa trata
distas del moderno derecho social, deben ser concedidos a -
los trabajadores con el objeto de que se recuperen riaicamen 
te de las fatigas del trabajo, se determinan como obligato-= 
rias para aquellos trabajadores que tengan más de un a~o de 
servicios, debiendo ser pagadas y con una prima adicional -
del salar:l o que les ci::>rreaponda por los d!as ordinarios de -
trabajo. 

Las reglamentaciones que proporciona la Ley a las muje
res y a los menores, continúan con el proteccionismo para la 
clase trabajadora, y en espec1a1. para este tipo d.a personas, 
en quit§nes las atenc1.ones deben acentuarse; a91, se igualan 
también los derechos de hombres y mujeres en materia de tra
bajo, prohibiéndose determinadas labores -por insalubre 6 pe
li~rosas para las mujeres, nrohibiéndose las jornadas extra
ordinarias en la mujer y reduciéndose la jornada mhxima en -
el traba1o de los menores de dieciseis años, al mismo tiempo 
que se d;t.arminan ciertos trabajos que no podrán realizar le 
galmente, 1en el caso de los nacionales y también en el de 
loa extranjeros. 

El salario, es el pago aue por su traba~o, recibe el --
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tra~ajador, 6 dicho como lo establece la Ley, es la retribu
ción que debe pagar el patr6n al trabajador por su trabajo, 
Y se integra con los pa~os hechos en efectivo por cuota dia
ria, gratificaciones, percepciones, habitaci6n, primas, comi 
siones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad·6-
prestaci6n que ~e entre~ue al trabajador por su trabajo. 

Ma~istralmente condensada la Teoría Socialista del Sala 
ria, se esboza domo sip.ue: 11 La única fuente de ingreso de! 
trabajador es el salario; y tiene por objeto satisfacer las 
necesidades alimentinias, culturales y de placer del trabaja 
dor y de su familia. Generalmente la remuneración no ea= 
compensatoria dol trabajo desarrollado, constituyándose la -
plusval1a y consipuientemente el régimen de explotación del 
hombre por el hombre. La Teoria Social del Salario en fun
ción de su justificaci6n oon invocación de Marx, fué expre-
sada en el Congreso Constituyente ~or el diputado Mao!as, en 
la sesión del 2A de diciembre de 1916." 

Teniendo una función eminentemente social, el salario -
debe se!' remunF3rador y nunca menor al fijado como mín.imo de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 
además, priva la fórmula mAgica que ojalA fuera debidamente 
respetsda por los empresarios mexicanos, y cuya enunciación 
estaba ya contenida e~ la iniciativa de los diputados Agui-
lar, Jara y G6ngora, tal es la Fracci6n VII del Apartado "A" 
del Articulo 123, tantas veces mencionada y el Punto 7 del -
Articulo 427 del Tratado de Versalles de 1919; dicho precep
to a la letra dice que: n a trabajo igual, desempeftado en -
puesto, jornada y condiciones de eficacia también iguales, -
debe corresponder salario igual. 11 

Como todas las normas de derecho del trabajo, al estipu 
larse para cualquier trabajador que desompefie su labor den-~ 
tro de nuestro territorio, rige tambi~n pera los extranjeros 
sin embargo en la práctica gene_ralmente se utiliza en detri
mento del traba,1ador mexicano y no de.l extranjero, que en la 
mayoria de los casos obtiene las mejores percepciones. Y es 
quizás en este punto donde la clase capitalista comete mayo
res violaciones en contra del trabajador mexicano, virtud a 
las grandes inversiones, que en su mayor1a no tieneri un ori
gen nacional. 

Dada su importancia, el texto Legislativo Federal anali 
za 0YhaUstivemente esta prestaci6n, y da Una serie de normas 
protectoras que a la ve:r. pretenden ase.gura,.. dicha percepci6n 
eon el objeto de que siempre llegue ~'manos del trabajador. 

Entre otros conceptos normativos podemos enunciar al -
que versa sobre el ~a~o del salario, que debe realizarse se
manalmente para los trabajadores ocupados en labores materi! 
les, Ó quincenalmente l'.'Ara los riemás tJ"abajadores l el sala-
riO mínimo, que es -la cantidarl menor que debe recibir en --
efectivo el trabajador por los servicios prestarlos en una -
.jornada de tr•aba.10, riue a su ve?; se clasiffoa en General, -
del Campo y F':rofesional; la libre disposición del mismo por 
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parte del trabajador; .su estipulnci6n como un derecho irre-
nunciable; su pago directo, en efectivo, el lugar de pago, -
los descuentos y su embargabilidad, etc., todas ellas apli--
cables al trabajador extranjero. · 

En Vista de BU importancia como Conquistas de la clase 
obrera, y en virtud de que también incluyen en sus benefi--
c ios a la clase trabajadora extra!" .ieT'a, considerEmos perti-
nente mencionar los Nuevos Derechos Laborales, consignaños -
en la Ley Federal del Trabajo virr,ente desde 1970, y que no -
existían en la Ley anterior. 

El Descanso Obligatorio en la Jornada Continua.- Que 
consiste en otor~ar al trabajador un descanso de media hora 
cuando menos, en la jornada continua, tiempo que se conside
rar§ como efectivo dentro de la jornada, siendo similar el -
caso cuando no sea. posible que el trl'.lbajador saJ.ga del lugar 
de trabajo durante lea horas de repose 6 comidas. 

La Prima Adicional, por laborar en dia de descanso dom1 
nical 6 en dias de' descanso obligatorio, que ya hemos mencio 
nado. -

El Pago Directo del Salarlo al Trabajador.- Nuevo de
recho que se explica por si solo. 

El Derecho de Participar en las Utilidades.- La Comi
sión Nacional para la Partiaipaci6n del Trabajador en las -
Utilidades oe las Empresas, en resolución del 13 de diciem-
bre d~ 1963 y en vi~or hasta lq71, fija en favor de los tra
bajadores el veint~ por ciento sobre las utilidades del pa-
tr6n; en la inteligencia, de que se considerar! como Utili-
dad en cada empresa, la renta gravable de conformidad con -
las normas de la Loy del Impuesto Sobre la Renta, como pre-
viene en el Articulo 120 y sin que se haga ninguna deducción 
a la misma. · 

El Derecho Habitacional.- En realidad se trata de una 
reglwnr~ntaci6n especifica de la Fracción XII del Articulo --
123 Constitucional que dice lo siguiente! "En toda negocia
ción agrícola, industrial, minera 6 cual~uiera otra clase de 
trabajo, los patronos estarán obligados a proporcionar a los 
trabajadores habitaciones cómodas 6 higi~nicas, por las que 
podrán oobrar rentas que no excederán del medio por ciento -
mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente debe
rán establecer escuelas, enfermerias y demás servicios nece
sarios a la comunidad. Si las negociaciones ~atuvieran si
tuadas dentro de las poblaciones, y ocuparen un número de -
trabajadores mayor de cien, tendrán la primera de las obli--
gacioruH'I mencionadas." ·· 

El Derecho a la Prima de Antigtredad, los Derechos de -
Preferencia y Ascenso.- Dentro de la materia que ahora nos 
ocupa, debemos citar el articulo 154, que menciona la oblig! 
ci6n de los patrones de preferir, en igualdad de circunstan
cias a los trabajadores me?::icanos respecto de quienes no lo 
sean. 

El Derecho de Invenc16n.- Regulado por el Articulo 163 



estipula que el autor tendrá derecho a que su nombre fi~re 
como autor de la invenc1.6n y también a una compenss.ci6n si -
obr6 en trabajos de investigación 6 de perfeccionamiento de 
los procedimientos utilizados en la empresa, Por dltimo, se 
estipulan sus derechos absolutos en cualquier otro caso, pon 
preferencia de utilizac16n por parte del patrón. 

El Derecho de A~inaldo.- Como e~presión legislativa 
de una costumbre mexicana. 

En virtud de 11ue existen ciertos trabajos con detalles 
caracteristicos, la Ley consigna en su titulo sexto, denomi
nado Trabajos Especiales, a aquellos que requie~en una regu
lación especifica. 

r.os Traba ja.dores de ConfiAnirn. - ':3on todos aquellos -
que realizan funciones de dirección, inspección, vigilancia, 
y fiscalizaci6n, con carácter ~eneral. Esta categoría de -
tra.bajadores especiales cobra importanc:1.a en virtud del para 
lelismo do funciones con las determinañas por el articulo 4~ 
fracción V de la Ley de Población, pues en la práctica, bajo 
el amparo de dicha fracción He admite a muchos extranjeros -
con la cal:l.dad de inmigrantes. Sin embargo, las condioio-
nes de trabajo y las normas especiales reglamentar,.as, en -
ningún caso privan a estos trabajadores de los derechos que 
en su favor concede la Ley, que determina ciertas causas es
peciales de despido. 

Por lo que atafte a los Trabajadores de los Buques, Aero 
n!uticos y Ferrocarrileros, las disposiciones especiales soñ 
inaplicables al trabajador extranjero, pués la Ley establece 
como requisito indispensable para los mismos, la nacionali-
dad mexicana. Además de lo que establece la Ley para éstos 
casos el articulo 32 de la Gonstituci6n Federal, determina -
que los trabajadores mexicanos serán preferidos a los extran 
jeras, en igualdad de circunstancias, nara toda clase de coñ 
cesiones y para todos los empleos, cargos 6 comisiones del = 
gobierno en que no sea indispensable la condición de ciudads. 
no. Como corolario de lo anterior, "y como una. protección a 
nuestra or~aniz·aci6n federal, ningún extranjero podrá en --
tiempo de paz, servir ni en el Ejercito ni en las Fuerzas de 
policia y se~uridad n~blicas. Con ese mismo objeto, la --
Constitución hace exclusivos de le~ mexicanos por nacimiento 
los puestos en la ~Arina NacionAl de Guerra y la FUerza ---
Aérea. 

Respecto de Jos Trab~jadores de ~utotransportes, de los 
maniobristas en zonas federales, de los que prestan su aervi 
cio a domicilio, de los trabajadores de hoteles v estableci= 
mientos similares, asi como los trabajadores de la industria 
familiar, resulta improbable, 6 cas1. imposible, que ca1p:an -
bajo las determinaotones especiales, ~ues su entrada al pais 
para laborar se veria velada por la autoridad competente, si 
su objeto fuera desempeftAr esas labores. Sin embargo, los 
ciudadanos e~tranjeros que habienrlo pasado por la categor1a 
.de inmigrantes adquieran la calidad miFtratoria de inmigrados 
si uodrian desempe~ar libremente este tipo de funciones, de 
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acuerdo con el articulo 66 de la Ley d~ Población, aunque de 
acuerdo con la facultad discrecional concedida a la Secreta
ria de Gobernación en materia de migración, actualmente se -
veda al inmigrado el trabajo en cantinas, bares, restauran-
tes y eo:1tablecimientos afines. 

Por ~ltimo, tanto los trabajadores del campo, como los 
comerciantes, los deportistas y los actores y m~sicos, de na 
cionalidad extranjera, eqtán en mayores posibilidades de ser 
sujetos del Derecho Mexicano del Trabajo, en virtud de que -
su admisión, de acuerdo con la Ley de Poblaci6n y con el cri 
terio de la autoridad comnetente, es factible. 

I.os Rieggo:i de Trabajo y la Seguridad Social. 
Constituyen un problema de singular importancia, ·y gra

cias a su tratamiento dentro del derecho moderno, el trabaja 
dor no queda desamparado ante la frecuencia de los peligros
que suele afrontar en el desempeflo de su trabajo. 

La Teoría del reisgo profesional fué esbózada a fines -
del siglo pasado en Europa; sin embargo, en México la prime
ra Ley sobre accidentes de trabajo fué promulgada por el go
bernador del Estado de México, José Vicente Villada, el 30 -
de abril de 1904. En la parte conducente, dicha Ley defi-
ni6 por primera ve?. y en forma clara, la Teoria del riesgo -
profesional, obJ.igando a los patrones a indemnizar a los tr~ 
bajadores por loa accidentes de trabajo 6 enfermedades profe 
sionales, dejando la carga de la prueba al patrón. El 9 de 
noviemb~e de 1906, en el Estado de Nuevo León, fué dictada -
nor Bernardo Reyes la segunda Ley, en 6rden cronológico, so
bre accidentes de trabajo, siendo más importante ésta ~l~lma 
que la dictada dos aftos antes. 

Con la promulp:aci6n de la Constituci6n de 1917, se cre6 
con carácter social la oblignci6n de los patrones de respon
der por los accidentes y enfermedades profesionales de los -
trabajadores, as!, la Fracci6n ~IV del ~rt1culo 123 menciona 
que los empresarios son responsables de los accidentes de -
trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajado 
res, sufridos con motivo 6 en ejercicio de la profesión 6 -= 
trabajo oue ejecuten; nor lo tanto, los patrones deberán pa
aar la indemnización corresnondiente, se~ún que haya traido 
como consecuencia la m~erte 6 simplemente la incaoacidad tem 
poral 6 permanente para trabajar; de acuerdo con lo que las
Leyes determinen. Esta resnonsabil1.dad subsistirá. aún en -
el caso de que el patr6n contrate el trabajo por medio de un 
intermediario. 

I.a importancia de esta fracción radica en que se estipu 
lan las obligaciones mencionadas en favor del trabajador, es 
decir, el patr6n debe pagar 6 responder siempre y en cada -
uno de los casos, rues en virtud del proteccionismo o'te es ti 
pula la Ley Suprema, la carga de la prueba, corresnoñdd al = 
natrón con el objeto de evadir su responsabilidad tlel traba
.1ador. Aunados a los conceutos anteri.ores, y con la fuerza 
y calidad que les da~ el hecho de estar consignados en pues-
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tra Carta MaF.na, con la consiguiente obligatoriedad constitu 
cional, se establecen ob1ir-aciones concretas -para la clase -= 
patronal consistente en 1a instalación de las medidas de hi
giene y salubridad necesarias y adecuadas ~ara prevenir acci 
dentes, la fracci6n relativa dá el mér~en de las contenidas
en los preceptos legales, pero el alcance de ésta fracción -
se medirá en exclusiva para cada trabajo, en un acuer~o en-
tre proletariado y patrones; esto es de suma importancia, y 
se relaciona directamente con la se~uridad personal del tra
bajador nacional 6 extranjero. 

De importancia sobre el tema, y en relación con el tra
bajador extranjero v el nacional. son las siguientes defini
ciones: 

a.- Accidente de Trabajo. Toda lesión orgánica 6 per
turbación funcional, inmediata 6 posterior ó la muerte pro-
ducida repentinamente en ejercicio, 6 con motivo del trabajo 
cualquiera que sean el lu~ar y el tiempo en que se preste. 

b.- Enfermerlad de Trabajo. Todo estado patológico de
rivado de la acci6n continuada de una causa que teng~ su ori 
gen 6 rnotho en el trab!'!jo 6 en el medio en que el trabaja--= 
dor se vea obligado a prestar sus servicios·. 

c.- Incapacidad. Es la,p~rd1da 6 disminución de capa
cidad 6 antituñ, parci~l 6 total, temporal 6 permanente, pa
ra prestar el trabajo relativo. 

El articulo 4~7 de la Ley relativa, consigna que los -
trabajadores que sutran un ries~o de trabajo tendrán derecho 
a asistencia médica v quirdrgica, lo cual se lleve a cabo -
merced a la creación del In~tituto Mexicano del aeguro Social 
al cual deberán ser afiliados, como protección a su seguri-
dad personal y por r.ey, los trabajadores extranjeros, además' 
el que sufra el riesgo, tiene derecho a un periodo de rehab1 
litación, obviamente pagado por la empresa como si prestara
sus servicios normales, a hospitalización, si el caso lo re
quiora, con la .anotación de que las cuotas al instituto cu-
bren este riesgo, medicamentos y material de curación, ins-
trumental necesario as1 como la indemniiación que se ftja en 
la Ley para los casos de incapacidades, seglin se trate de -
incapacidades parciales 6 totales, permanente 6 temporales. 

La Fracción XXIX del Articulo 123 determina la seguri-
dad social, creando para el efecto el Instituto Mexicano del 
qeguro ~ocial, como intento de protección a los económicamen 
te dábiles: la Ley relativa establece como obligación de las 
empresas, el ase~urar a las personas· que se encuentren vine~ 
ladas a otras en virtud de un contrato de aprendizaje, y a -
los miembros ~e Sociedades CooperativAs de producoi6n. 

Del Derecho Social, surgido de la Revolución Mexicana y 
de los uostulAdos de los artículos 27 y 12~ Constitucionales 
~ara la protacción de ciertas clAses emana~as de la primera, 
surge el llamarlo Derecho a la Seguridad ~ocial, por medio -
del establecimiento de esta r~acci6n. Es necesario admi~ar 
su conteniño v enma~car que las cla~es trnbaja~oras ya no -
verán su existencia gu.ietfl a las providencias del destino, -
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sino con una protección adecuada para lograr sus fines. 

B) OBLIGACIONES. 

Por lo que respecta a sus obligaciones, podemos citar -
que la fundamental consiste en el cumplimiento de todas las 
disposiciones legislatiV9S mexicanas y especialmente aque--
llas que atafien a su legal estancia dentro del territorio -
me:xic ano. 

Por su parte, el articulo 1;4 de la Nuevn Ley Federal -
del Trabajo, estipula concretamente en materia de trabajo, -
las obligaciones de los trabajadores, entre otrasi cumplir -
con las disposiciones de las leyes de trabajo que les sean -
aplicables , ( Podemos citar: la prohibición para integrar -
la directiva de los sindicatos ); observar las medidas pre-
ventivas ~ higiénicas que acuerden las autoridades competen
tes y las que indiquen los patrones para su seguridad y pro
tecci6n personal. Adem&s, dice la Fracción III del mencio
nado Articulo, que deberán los trabajadores extranjeros, de
sempeftar el servicio bajo la direcoi6n del patrón 6 de su re 
presentnnte, a cuya autoridad estarán subordinados a todo lo 
concerniente al trabajo. Aquí la I.ey utiliza nuevamente el 
concepto de subordlnaci6n, sin embari;::o, considera'T!os que és
ta fracción est! comprendida por lo estatuido en la fracci6n 
IV, que hábla de la obligación de ejecutar el trabajo con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiem
po y lugar convenidos¡ pues lo relevante de la relación de -
trabajo no es la sujeci6n a ún cargo ó persona, sino a la -
prestación del servicio remunerado de acuerdo con el contra
to de trabajo¡ pues la subordinación implica la dependencia 
de otra persona, habiendo veces en que el trabajador realiza 
su labor casi independientemente de su patr6n, lo que en rea 
lidad debió de haberse estipulado es le dirección que el pa~ 
trón debe dar al trabajo de su empleado, siempre en un plano 
de igualdad y en concordancia con los fines propuestos para 
su empresa. 

La Fraoo10n V, establece que el trabajador debe dar avi 
so al patrón, salvo caso fortuito 6 de fuerza mayor, de las
causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo; -
la siguiente Fracción, obliga al trabajador a restituir al -
~atr6n, los materiales no usados y co~servar en buen estado 
los instrumentos y ~tilas que les haya dado para el trabajo, 
no siendo responsable por el deterioro que origina el uso de 
éstos objetos, n1 del ocasionado por caso fortuito, fuerza -
mayor, 6 por mala calidad 6 d&fectuosa construcción. 

r.as obligaciones que a continuación estipula dicho pre
cepto normativo, son~ 

Observar buenas costumbres durante el ser•vic:l.o; prt~star 
auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando p~)r -
siniestro 6 ries~o inminente peltgran las personas 6 los in
tereses del patrón 6 de sus compafieros de trabajo; inte~rar 
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los organismos que establece la Ley¡ someterse a los recono
cimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás 
normas vigentes en la empresa 6 establecimiento, para compro 
bar que no padecen alguna incapacidad 6 enfermedad de traba= 
jo conta~iosa 6 incurable; poner en conocimiento del patrón 
las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto como • 
tengan oonoc+miento de las mismas; comunicar al patrón 6 a -
su representante las deficiencias que adviertan, a fin de -
evitar daños 6 perjuicios a los intereses y vidas de sus com 
pafieros de trabajo 6 de los patrones; y guardar escrupulosa= 
mente los secretos técnicos comerciales y de fabricación de 
los productos a cuya elaboración concurran directamente 6 -
indirectamente~ ó de los cuáles tengan conocimiento por ra-
zón del trabajo que desempeften, asi como de los asuntos admi 
nistrativos reservados, cura divulgaoi6n pueda causar perjuI 
cios a la empresa. Asi pues, a éstas obligaciones quedan = 
sujetos tanto los trabajadores nacionales como J.os extranje
ros. 

Asimismo, el Articulo 135 de la cita.da Ley, establece -
que t "Queda prohibido a los trabajadores: 

I. Ejecutar cualouier acto que pueda poner en peligro -
su propia seguridad, la de sus· compafteros de traba~o 6 la de 
terceras persor.a<1, as! como la de los establecimientos 6 lu,.. 
p,ares en que el trabajo se desempeft0¡ 

II. Faltar al trabajo sin causa justificada 6 sin permi 
so del patrón: -

III. $ubstraer de la empresa 6 establecimiento dtiles -
de trabajo 6 materia prima 6 elaborada; 

IV. PresentP.rse ·al trabajo en estado de embriaguez; 
v. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún -

narcótico 6 droga enerv~nte, salvo que exista prescripción ~ 
médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deber~ 
poner el hecho en conocimianto del patr6n y presentarle la -
prescripci.6n suscrita por el médico; . 

VI. Portar armas de cualquier clase durante las hor&s -
de trabajo, salvo que la naturaleza de éste lo exija. Se -
except6.an de esta disposición las punzantes y punzo-cortantes 
que formen parte rle lqs herramientas 6 ~tiles. propios del tra 
bajo; . -

VII. Suspender las lnbores sin autori7.aci6n del patrón; 
VIII. Hacer colectas en el establecimiento 6 lugar de -

trabajo; 
IJC. Usar los útiles y herramientas suministrados por el 

patrón, pa~a objeto distinto de aquél a que están destinados; 
y 

X. Hacer cµalquier clase de propa~anda en las horas de
trnbajo, dentro del establecimiento." 

Por último, será obligación ae todo aquél que habite en 
Territorio Nacional, el resoetar y hacer respetar la Consti
tuci6n Gen~ral de la Re~~blica y las Leyes ~ue de ella emanen 
y que no se le oponi:i:im. 



2).- SJ.NTESIS DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LOS CONTRATOS 
COLECTIVOS. 

A) NACIMIENTO DEL CONTRATO COLECTIVO. 

Algunos tratadista~:, atraídos mas bien por encontrar en 
las Instituciones una naturaleza ~nica de origen remoto, en 
lugar de analiza~las como consecuencias de las condiciones -
soc1o-econ6micas de una época especifica, señalan la celebra 
ci6n de pactos colectivns en la Edad Media, proponiéndolos = 
como precursores de nuestro actual contrato colectivo. En 
~sta. forma, seglin sefiala el Maestl"o De la Cueva: 11 Philipp 
Lotmar, afirma que en la obra del profesor Stahl, Das Deuts
che Handwerch, se cuenta que los tejedores de Speyer habrian 
logrado obtener en los afios 1351 y 1362, dos contratos colee 
tiivos de trabajo. En el Lehrbuch des Arbei Tsrechts de Hueclt 
Nipperdy se relata la celebración de dos contratos colecti-
vos de trabajo; uno del afio 1363, para los tejedores de ---
Estraaburgo y otro de ~-37, qe los herreros de Thor. Wranz 
Remada, por su parte, cree haber descubiertc otro pacto del 
afio 1460, nara los zapateros "~ Emerich. 11 (1) 

Independientemente de la semejanza quo puedan tener --
éstos pactos citados nor tan eminentes tratadistas; no com-
parto sus teorías y debo afirmar que el origen deJ Contrato 
Coleot1vo de Trabajo, se ubica desPués de iniciada la segun
da mitad del si~lo ~IX. El Contrato Colectivo de Trabajo -
esU. indisolublemente ligado a la asoci.ación profesional, -
por lo que es imposible concebir su existencia, sin haber -
ésta cobrado. !.os fines para los qne se propone formar la 
Asociación Profesional, sólo podr~ realizarse por medio del 
Contrato Colectivo. 

De acuerdo con éstos argumentos, el momento histórico a 
partir del cual podrá ser viable juridicamente el contrato -
colectivo de trabajo, será después de 18211. y el lugar, Ingla 
terra, pués fué hasta ésa fecha y en ése país, que se recono 
ci6 el derecho de coalición, antecedente directo de la legi= 
timidad del derecho de asociación profesional. 

Este mismo criterio lo r-iostienen los tratadi.':ltas Manuel 
Alonso Garcia, Guillermo Cabanellas, asi como el maest~o De 
la Cueva, en diversos partes de su obra. 

Manuel Alonso García, dice a] respecto: "El origen de 
los pactos ó convenios colectivos es forzoso referirlo a épo 
ca histórica. muy rec:lente. Se sitúa en el siglo XIX. Y soñi,. 
en cierto modo, una consecuencia de la pror•ia lucha plantea
da, en el terreno ,1ur:l'.dico-laboraJ. y de manera más p.:enética, 

(l·) Mario de la Cueva, 11 Deracho Mexicano del TrabAjo 11 , Ed. 
Porrúa, s. A., México, 1969. Tomo II, pap,. 472. 
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en el campo social entre el elemento patronal, de una parte, 
y las organh'.aoiones profesionales obreras, de otra." (2) 

Guillermo Cabanellas, dice lo siguiente 1 " As!, en --
1791, inmediatamente desoués de la supresión de las corpora
ctones, algunos grunos de trabajadores, apoyados por Marat, 
hicieron tentativas para concertar pactos colectivos en Pa-
ris. Sin embArRO, la hostilidad de los poderes públicos y 
el individualismo oontractualista condujeron a que no se for 
malizaran verdaderos conv~nios colectivos de trabajo basta = 
lueP.'o de admitirse, en iPbl~, el derecho de coalición y, en -
18R[¡., la personalidad juridica de los i;¡indicatos • 11 (3) 

El mae.stro de la Cueva, señala en forma preo .sa tlUe 11el 
contrato colectivo de traba~o supone la coalición de una co
mun].dad obrera, por lo aue es imoosible que naciera durani:;e 
la vigencia de la Ley Chapelier v del Código Penal Francés -
de lAlO. 11 y afia.de. el maestro, que 11 •• • no es suficiente la -
simple coalici6n, pues mas bien necesita de la asociación -
profesional. 11 En lineas más adelante sefia.la que la Oficina 
Internacional del Trabajo reconoce a Inglaterra como la cuna 
de los primeros pactos de este tipo, y especifica a su vez, 
que el primero se celebr6 en el a~o de 1862 para los tejado~ 
res de lana. C4) 

De acuerdo con estas condiciones necesarias en Francia 
no fué posible la plena valide?. jurídica de los contratos -
colectivos, sino hasta desPu6s de 1AA4, fecha en que se expi 
dió la Ley de Asociaciones Profesionales que legalizó la for 
maoi6n de' sindicatos. A éste respecto sefiala Jean Marie -= 
Arnion; "Antes de 1PR4 no podía existir dudR sob1•e el valor 
juridico del contrato ooJectivo. Los grupos profesionales 
eran legalmente inexistentes y la misma sanción a1oanzaba a 
los acuerdos oue celebraban. El contrato colectivo, verda
dero trato de pa?., no poseia ninr.ún cArá~ter jurídico y úni
camente producía obligaciones morales, pero carentes de san
ción jur1dica. La Ley de l~Rh., al otorgar valor legal al -
sindicato, hizo del contrato colectivo un acto jurídico. La 
duda ya no era posible y la jurisprudencia admitió sin difi
cultades la validez del contrato colectivo." (5) 

(2) 

(3) 

(4)° 
(5) 

Manuel Alonso García, "Curso de. Derecho del Trabajo", 
José Maria Bosch, Editor. Baroelnna, 1960., p~g. 178. 
Guillermo Cabanellas, ttcompendio de Derecho Laboral.", 

Editorial Omeba., Buenos Aires, 1960. pag. 4;8, Tomo II 
Mario de la Cueva, Op. Cit. pag. h.73. 
Jean-Marie Arnion, 111·1 Evolution des Gonventions · Collec 

tives de Travai1 11 , Cit. nor Ma!'iO de la Cueva, pag. 48;7 
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B) NAOIMIENTO DEL CONTRATO COLECTIVO E"N MEK'.ICO. 

Es a partir de la Promul~aci6n de la Constitución de --
1857, cuando México comienza a recibir los resultados de la 
revolución industrial y se inicia una incipiente industria -
cuya urincipal earacteristica radica en ~ue el ca~ital inver 
tido en ellas fuese totalmente extranjero. La industria tei 
til aue se estableci6 en Orizaba, Puebla y Atlixco, eran in= 
tegramente de oanittil1istas franceses: el primer banco riue se 
instal6 en 1R64, el Banco de Londres y México, fué de capital 
inglés. Para la construcción de los Primeros ferroca::-:iiles 
se otor~aron concesiones a inversionistas ingleses en l~'~, 
para la linea a Veracruz~ y a compaf'ías norteamericana.s .'ara 
las lineas Central y Nacional, 

Según menciona José c. Valadés, en su obra 11 El Porfiris 
mo", en 1865 se iniciaron le.s organizaciones obreras con teñ 
dencias de socorros mutuos al principio y reivindic.aciones :." 
sociales más tarde. 

De 1866 a líl68 , se infiltraron las doctrinas de Fourier 
y Proudhon en el movimiento obrero, y surge El Circulo de -
Obreros de la Ciudad de México. En julio del mismo afto de -
1868, estalló una huelga de tejedores en el distrito de Tla~ 
pan en la que se lo~r6 que la jornada de trabajo pa~a las -
mujeres y los menores, fuese de 12 horas. Entre líl70 y ---
1P71, la creación de la primera Internacional renercute en -
México as1 como loa sucesos de la Comuna de Paris. Para es
tas fechas, El gran Circulo de Obreros de México emnieza a -
adquirir fuerza social y se distinp,uen en su seno dos corrien 
tes: AnaT'quista y Comunista. Entre lfl74 ;f 1R75 1 se crea la
sección Mexicana de la Asociación Internacional del Trabajo. 

Como podemos apreciar, si bien es cierto que con la Gons 
tituo16n de 1R57 se abre el camino hacia el desarrollo del -
capitalismo liberal, en loa af\os A.nteriores al porfirismo se 
permitió la orp,anización del mcvimiento obrero. Sin embar
go, el asalto al riooer realizado pol" Porfirio Dia7, inicia -
una etapa rle ;o a~os que se caracteriza por la reconforma--
ci6n de una estructura feudal en el campo -que sume a la --
inmen7.n mayoría de la población campesina a cruel vasallaje, 
y la entrefa total del control de las relaciones de pronuc-
ción industriales a la clase capitalista, lo riue ocasiona -
que la clase trabajadora se desarrollara, en ésa época, en -
condiciones tan aprobiosas como las oue sufrieron los obre-
ros europeos al inicio de la era i.ndustrial. 

Son de sobra conocidos los <'los p,randes conflictos obre
ro-patronales originados .en la éooca de Diaz: Las huelgas 
de las minas de Cananea y de las fábricas textiles de Puebla 
Atlixco, Rio Blanco, etc •• El celo puesto por proteger los -
intereses caritaJistas, se manifestó en forma sádica al per
mitir la matanza de cientos de obreros. 

El origet1 de 1 conflicto en las industrias textiles, mar 
ca para la historia del derecho colectivo del trabajo mexic! 
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no, los Primeros antecedentes. El reglamento para las Fá-
bricas d~ Hilados y Tejidos de Al~od6n, fu~ el ~rimer inten
to de regulación colectiva d1~ condiciones de trabajo. Este 
reglamento, como era lógico dadas las condiciones políticas 
de protección canitalista, fué redactado ev.clusivamente por 
la clase patronal y sus dnicas miras eran regular, a mayor -
conveniencia de la empresa las condietones del servicio, sin 
tomar en cuenta las pretensiones legitimas de los obrero~ -
para mejorar su condición. 

Como es bien s.o.bido, los obreros de las fábricas de Pue 
bla y Atlixco, resnondieron con una huelga a la entrada, en~ 
vigor del reglamento y la clase patronal organizada t~d~6 de 
contrarrestar el movimiento obrero con un paro general en -
todas las industrias textiles de la Repdblica. 

Al recurrir los obreros a Porfirio D1a?., para que run-
giera como Arbitro del Conflicto, como es de esperarse. En 
el laudo sentenció que se abrieran las f'bricas, obligándose 
a trabajar a los obreros bajo las antiguas condiciones. Se 
dejaba totalmente a criterio de los patronos el estudio para 
realizar mejoras en las condiciones y lo peor, se impedia a 
los obreros separarse del trabajo, ya que de acuerdo con e.l 
articulo q11into, los obreros que tuv1erek'l al¡runa reclamación 
qué hacer, la deberian Presentar oor escrito al administra-
dor, y hasta los nutnce d!as, si no estaban sAtisfechos con 
la resolución, podian separarse deJ. trabajo. Si bien es 
cierto que el entreguismo de D1az, ~aP.ia las clases ca~ita-
listaf! y su despótica politica de pe,..socuci6n contra la cla
se obrera, contribuyeron al desprestigio de su ré~imen; no -
puede decirse que el movimiento revolucionario de 1910, haya 
surgido de un movimiento proletario, pués éata se inició y -
cobró fuerza en el medio rural, la razón es obvia: el funda
mento básico de la eeonom!a mexicana era la producción Ag:r1-
cola.. 

La regulación legal de las relaciones Obrero-patronales 
por Ley especial, fué inspirada en México a. causa del movi-
miento revolucionario y las primeras reglamentaciones vieron 
la luz en la etapa de lucha armada. 

Es el estado de Jalisco, el que tuvo el privilegio de -
que se dictaran en su suelo, las primeras reglamentaciones -
laborales, gracias a la promulgación del Decreto del 2 de ·
septiembre de 1914, del Gen~ral Manuel M. Diéguez y los del 
7 de octubre de iq1k y 20 de diciembre de 1915, que reforma 
al anterior, de Manuel Aguirre Berlanga. 

r.a Ley de Aguirre Berlanga se puede decir. que fu6 la -
primera Ley del Trabajo. Pero no surgen alin los principios 
del Derecho Col~etivo, ya que, ~nicam.ente se regulan los --
aspectos ~rincipales del contrnto individual de trabajo, la 
creación da las Juntas de Conciliac16n y Arbitraje y algunas 
ideas sobre la previsi6n social y salario m:1n1mo. 

En el m1smo a~o de lq14, se promulgó en Veracruz, la -
primera Ley que orden6 en 6se Estado, las relaciones labora-
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les. En 6sta Ley si si~en regulando exclusivamente, rela
ciones individuales de trabajo, sin considerar adn, las ins
tituciones colectivas, pero ya se tienen Principios • 

.&l la Ley de Asociaciones Profesionales promulgada para 
el Estado de Veracruz, nor Agustin Millán, se ponen las ba-
ses legales por primera vez en la Rep~blica, para el desarro 
llo de las instituciones de Derecho Colectivo de Trabajo. -

El Maestro de la Cueva, resalta asi la importnncia de -
6sta Ley: . "La Ley de Agustín Millán .t'ué de extraordinaria 
importancia. M&~ico no prohibió en forma expresa como se hi
zo en Pra.ncia con la Ley Chapelier, Ja asociación protesio-
nal, pero tampoco estabA autorizada nor las Leyes, lo que -
pemit16 QUe durante la 6poca del G,..al. Porfirio D1az fueran 
perseguidas por los tribunales a prete~to dP que comet!an -
los delitos de ataque a la libertad de comercio é industria, 
y a las garantias individuales." (7) 

El primer ~aso dado paro. oue el Estado interviniera le
galmente en las relaciones de traba.jo a nivel nacional, rué 
el decreto de 17 de octubre de 191~, expedido por Venustiáno 
Carranza. Mediante éste decreto, se cre6 el departamento -
de trabajo, de~endiente de la Secretar!e de Gobernación. 
Posteriormente, por decreto de 12 dé diciembre de 1914, el -
propio Carranza anunció la expedici6n de leyes que mejoraran 
la condición de las clases proletarias. Basado en los decre 
tos anteriores, el departamento de trabajo, con la colabora-:' 
ción del propio secretario de Gobernación, Lic. Rafael Zuba
rán, formuló el proyecto de Ley sobre Contrato de Trabajo, -
conocido en nuestra doctrin.a como Proyecto Zubarán. 

El m~rito de este proyecto estriba en ser la primera -
regulación de las relaciones de t1•Abajo a nivel Nacional. 

La Legislaci6n más importqnte sobre trabajo anterior a 
la Promul~ac16n de la Constituci6n de 1917. fué la promulga
da en Yuoatán por el General Salvador Alvarado. Por decre
to del 14 de mayo de 1915, se creó el Consejo de Concilia--
ci6n y el Trlbunal de A.rbitraje; el 11 de diciembre del mis
mo afio, la Ley del Trabajo. La finalidad inmediata de la -
legislación labornl de Yucatán, era evitar la ex~lotación -
del proletariado: la finalidad mediata estriba en que la le
ll!islac'6n del traba,10, junto con otrns cuatro Leyes, que en 
conjunto se conocen como las Cinco Hermanas, se hablan pro-
rectado ~ara ~ue sirvieran como cauces en ~ue se or~anizara 
la estructura social nara trarsformar la estructura económi
ca. 

Pese a las ca~acter1sticas tan avnnzadas de la legisla-
c i6n laboral de Yuoat~n. de la ~ue se tomó como ejemplo y -
s1rvi6 como antecedente directo para darle la ~eoria revolu-

(7) Mario de la Cueva, Op. Cit., Tomo I, pag. lOl~. 
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c1onar1a a la Constituci6n de 1917, al contrato colectivo no 
se le caracterizó _en dicha Ley_, como normativo, sino que -
se le conoib16 como un verdadero contrato que se oelebraria 
entre la asociación profesional y el patrón. 

La Ley entendia por Convenio Industrial, al contrato, de 
trabajo que ligaba a una uni6n 6 federación industrial con -
sus astronos. EP.to se debió a que, de acuerdo con los !)rin 
cipios de la propia Ley, para la realizaci6n de aus prop6sf:" 
tos era indispensable· la existencia <le la asoc1ac16n profe-
sional. No se concebia en otra forma la superación de la -
clase obrera sino mediante su or~anizac16n. 

En la redacción de] articulo 123 no se mencionó expresa 
mente al Contrato GolectivQ. Este hecho obligó a delucidar 
dos problemas: la afirmación de la ob1i~aci6n de realizarlo 
y la determinación de ·su naturale?a. La afirmación de su -
obligatoriedad se deduce de la naturaleza ~nica que tienen -
todas las instituciones nacidas de las nuevas garantiaa so-
ciales, asi como de la interdependencia que e~iste entre --
ellas. La Fracción ~VI del articulo, nonsigna expresamente 
el derecho de trabajadores y patronos para formar asociacio
nes profesionales; las Fracciones ~VII y XVIII consideran el 
de11acho de Huelga y le dan car,ácter de derecho positivo :r no 
simplemente consign,~ndolo como cuestión de hecho. Ambas -
instituciones sin el Contra.to Colectivo, no tendr1an sentido 
ya que su naturaleza ea de conductos que sirvan para llegar 
al fin que representa el contrato colectivo. Por tanto, no 
puede mas que afirmarse la implícita obligatoriedad de su -
realización. El se¡lllndo problema, la determinación de su -
naturaleza. 

Como es bien sabido, originalmente J.a reglamentación de 
los principios constitucionales sobre el trabajo, no f'ué fa
cultad del Congreso de la Unión¡ por lo cual, posteriormente 
a la promulgación de la Constitución, se dictaron nuevas le
yes estatales para reglamentar' dichos princ i-pios. 

En la Ley del 14 de enero de 1918, para el. Estado de -
Veracruz, se define ~1 Contrato Colectivo como el acuerdo -
escrito celebrado Por una per~onn, empresa 6 entidad juridi
ca, con una a~rupación de trabajadores legalmente reconoei-
da. Esta definici6n es muy vap:a; como dice el Maestro de -
la Cueva: n ••• de ella no puede desprenderse la verdadera -
naturaleza del contrato colectivo." 

En la Ley del trabajo para el Estado de ·:t.1caU.n, del 2 
de octubre de 191P, aJ reglamentar al-contrato c~lectivo se 
siguieron loa lineamientos de la promulgada por el General -
Alvarado, -es decir, como analizamos el párrafo anterior-, -
con el sentido y naturaJeza de un verdadero contrato, aunque 
celebrado con un grupo profesional organizado. En la Ley -
promulgada en el mismo Estado, el 16 de septiembre de 1926, 
se desnaturaliza a tal grado el cnrActer de la asociación -
profesional y el contrato colectivo, que se lle~~ a condici~ 
nnr la existencia de la primera y la posibilidad de real1~a-
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c16n del se~un~o, a la adcripci6n a un partido Pol1tico p~o
gobiernista. 

Eh efecto, el articulo 10~ de ~sta Ley, dis~one que 6ni 
camente tendrán personalidad juridica para celebrar contra-= 
tos de trabajo y convenios industriales y ejercer las accio
nes que de ellos derivPn, las ligas de resistencia .V demAs -
asociaciones adscritas a la Liga Central de Resistencia del 
Partido Socialista del Su~este. Es esta forma, por tratar 
de llevar hasta sus extremos una postura pol1tica demagógica, 
se desnaturaliz6 la esencia del contrato colectivo, asignán
dole caracteristicas de simple contrato. 

Entre 1917 y 1929, el desarrollo de la industria nacio
nal, en el sentido de abarcar una misma rama varias entida-
des federativas, demostró la inoperancia de la diversidad de 
Legislaciones Laborales. Ya para 1927, ante la necesidad -
de preveel'.' conflictos en los ramos de mineria, ferrocarriles 
y petr61eos, se o~eó la Junta Federal de Concili~ción y Arbi 
traje. El 6 de e·eptiemb:-e de 1929, se publicó la. :reforma a 
la Fracción X del Articulo 73 y a.1 Párrafo introd~otivo del 
12;, para uniformar la legislación del trabajo en toda la -
Repdblica , derogando las leyes estatales. 

En el mismo afto de 1929, se realizó el proyecto que se 
conoce con el nombre de Portes Gil en honor al entonces Pre
sidente de la Rep~blica. Con éste proyecto se inicia la in 
tegraci6n de la doctrina mexicAna sobre la naturaleza del -= 
Contrato Colectivo ~el Trabajo¡ en él se distinguen las figu 
ras del contrato individual, contrato de equipo, contrato -= 
colectivo y contrato Ley. 

Lo singular del proyecto Portes Gil, estriba en querer 
aglutinar en un mismo cuerpo legal las distintas tendencias 
doctrinarias que infJuian en Ja pr6ctica mexicana, por lo -
que resultaba lógico que en la e-;posici6n de motivos de la -
propia Ley, no se tomara partido y se dijera 11Q,ne no tocaba 
ni a la Lev ni a su e~poP.ici6n de motivos, explicar la raz6n 
cientifica 6 f1los6fica del contrato colectivo." 

En efecto, en el articulo 7o. se dice: 11Gontrato colec-
tivo es el convenio oue se celebra entre uno 6 varios patro 

nes 6 uno 6 varios s1ndioatos patronales y uno 6 varios sin= 
dioatos de trabajadores, en ol que se establec.::n las condi-
ciones 6 bases, conforme a las cuáles deben celebrarse los -
contratos de trabajo. 11 En la definición, se trata de impo
ner la base lep;o1 pl'lra la normaci6n de lRs condiciones me--
diante las cuáles se desarrillan los contratos individuales. 

El proyecto Portes Gil se inclinaba más hac1a la tenden 
cia sindicalista radical. En la exuosición de motivos, di':" 
ce~ 11de las disposiciones mismas del caµitulo se deriva que 
los beneficios obtenidos por 1os trabajadores, en virtud del 
contrato colectivo, ri~en solamente para elJos y no para los 
demás de la empresn, toda vez que las ohli~aciones y derechos 
que el mismo estAblece, s6lo afectan a las nar•tes oue lo ce
lebren. Otros c6di~os establecen que los beneficios obteni 
dos por los trabajadores sindicados en virtud del contrato = 
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colectivos, favorecen a los que no han sido parte en el con
trato, pero tal cos8 pugna en el sentido 6 espíritu sindica
lista del c6digo, que trata por medios indirectos de obligar 
a los trabajadores a s:!.ndicarse." 

El Proyecto Portes Gil, nunca pudo promulf,arse porque ~ 
no satisfizo a trabajadores ni a patrones; y no satisfizo -
precisamente por su tendencia dictatorial que más que abrir 
los cauces al desarrollo democrático de las relaciones obre
ro-patronales, servirá de instrumento a posturas demagógicas 
de imposición. 

El Contrato Colectivo, principalmente debe ser un medio 
más para alcanzar la real11.aci6n de la verdadera democraci'a 
y no una arma para presionar a los trabajadores, no importa 
la ideologia que se invoque. 

En el afto de 1931, la Secretaria de Inudstria, Comercio 
y Trabajo, convocó a una convenci6n obrero-patronal de donde 
surgieron las 1rteas para el proyecto que se conoce con el -
nombre de la propia 3ecretaria. En 6ste proyecto se abando
nó la tendencia contractualista del proyecto Portes Gil pa·· 
ra otorgársele un car~cter netamente normativo, En el articu 
lo respectivo se dice: "Las eatipulac1ones del contrato co 
lectivo se extienden a todas las personas que trabajen en la 
empresa: aún cuanílo no sean miembros del sindicato ~ue lo -
haya celebrano. 11 En la Expos:tci6n de Motivos se explica -
este articulo y se da la pauta para comprender la naturalez& 
que se le quiso aS1ip:nar al contrato colectivot ''Las ventajas 
del contrato colectivo se extierden a la minoría que no ha -
contratado~ porque el sindicato m&yorita~io se le ha recono
cido el derecho de contratRr no en nombre propio, sino repre 
sentando el interés colectivo de toda la profe~ión; de otra
manera no podría negarse a la minoria el derecho de celebrar 
tambien un contrato que ri~iera sus relaciones con la empre
sa. El contrato rerderia su ~nrécter de colectivo y no ten 
dría el efecto que es su ra?.",ón de ser: uniformar lf!s condicio 
nes de trabajo en una empresa primero y después en una re--~
gión, » 

Al exnonerse que la razón de ser del Contrato Colectivo 
es uniformar las condiciones de trabajo, se tomó el partido, 
en la doctrina le~islativa mexicana por otor~~rle a nuestra 
fi~ura una naturale7a totalmente normativa. 

- El Proyecto de la Secretaria de Industri~, fué la base 
fundamental para la Ley Federal del Trabajo que se promulgó 
en agosto de 19~1. En ésta Ley, al igual oue en el proyec-
to, la naturaleza del contrato colectivo se fundamentó con -
absoluto ca~Acter normativo, a tal ~rado Que la definición -
que hace el articulo h2t se centrn e~clusivamente en 6ste -
elemento, Sin embarp:o, la -préctica rle lucha sindical desde 
la revolución se trataba de llevnr a cabo con fundamento en 
la continua confrontación de los factores de la producción, 
por lo que se t.rat6 de refor?ar aJ. mi\·rimo los merllos de lu-
cho de la asociación profesional, Esta postura, y el hecho 
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de que para esas fechas las orp:anizaciones sindicales conta
ban como líder a un intelectual de la c1:1.tep.;oria del Licencia 
do Lombardo Toledano, contribuyeron pHra que se diera cuerpo 
doctrinario a la tes1.s en que se entiende al contrato colec
tivo como un "Contrato de Ejecución." 

El Maestro Jesús' Castorena, al ñefinir la natur."'leza -
del contrato colectivo, dice al respecto: 11 El contrato co- · 
lectivo de trabajo, por lo demás, no viene sino a substituir 
a otras formas 6 maneras de instituir un ré~imen juridico de 
trabajo de las empresas. Si el derecho aparece donne quie
ra que se da una sociedad, en las empresas, donde los traba
jadores inte~ran una sociedad, el ré~imen jurídico jamás ha 
faltado; ése ~0P.imen en un tiempo.rué el Reglamento Interior 
de Trabajo, que era elaborado intei:i;ramente nor el pntr6n ..; __ 
cuando podia autoritariamente dict~r ré~imen de trabajo." 

El Maestro Castorena propone una definición del Contra
to Colectivo en el sentido de que "es el régimen juridico de 
una 6 varias empresas, elaborado por el patrón 6 patrones de 
esas empresas 6 el sindicato a que pertenecen, y el sindica
to 6 sindicatos a ~ue pertenecen los trabajadores de esas -
empresas, 6 por un árbitro público 6 privRdo en quien se de
lep:a por aqu61los ésa facultad, para p:oh-ernar la pres tac i6n 
de servicios de los trabajadores v las materias deriv~das de 
la misma, 11 A continuación expJ ice el Maestro: 11en la de
finición que antecede, hemos ~ejAdo de señalar como ~énero -
pr6-.:~.ini:i, el con\!enio; en lu¡r,ar de él, consignamos la noción 
régimen-juridico. Por régimen-jur1dico, entendernos un gru
po de norm~s ~ue re~ula un.conjunto <le fenómenos juridicos -
de una mismo esuecie 6 naturaleza. El ContrRto Colectivo -
de Trabajo es esenciAlmente, un ~rupo de normas que re~ulan 
una serie de fenómenos jurid icos, todos de une. misma esDec ie ~· 
(8) 

Por las transcripciones anteriores, se puede apreciar -
cómo, el Maestro Oa~,torena, se inclina 11biertamente po1~ otor 
garle una naturale?a normativa al contrRto colectivo. -

El Maestro de la Cueva, flespuás de realizar un extenso 
anAlis:ls de las doctrinas mAs imnortantes, así como de anali 
zar nuestra actual realidad jurídica, concluye que el Contra 
to Colectivo Me~icano, es una fuente autónoma de derecho --~ 
objetivo. Autónoma, norque surp,e de ~runos sociales aue si 
bien es cierto son reconocidos nor e1 Estado, no son creañoa 
".:'Or él; fuente de derecho, porque su fina1id.q"I es re¡;:lamen-
tar las relaciones de trabajo en la empresn 6 emnr>esas"en '""
que representan un interés juridicamcnte prote~ibJe. 

(8) J. Jesús C1:1storena, "Manual de Derecho Obrero", ~aR"s. 
2Ati.-290. 
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O) EL CONTRATO COLECTIVO EN LA AOT'C'AL LEY FEI"ERAL DEL 
TRABAJO. 

r.a polémica entre contrato y norma en la definición de 
la naturaleza del contrato colectivo, asi co~o la herencia -
de la prácticP sin11cal mexicana, trascendieron, aunque dé-
bilmente, hasta la nromulr-aci6ri i!e nuestra Ley, del !)rimero 
de mayo ñe 1970. . 

En efecto, en la: exposici6n de motivos de la mencionada 
Ley, al tratar sobre el contrato colectivo, se rlice lo si--
~-l ente: "al redacta:r el nroyecto, !'le analizó la convenien 
cia de csmhial" el término "contrato colectivo de trsbfl.jo por 
el de convención colectiva de trabajo", pero se 1J.eg6 a la -
conclusión de que era preferihle conservar la primera denomi 
nación nor estar generalizada en la Ley, en la jurispruden-= 
cia, en la doctrina y entre los trabajadores y los patronos; 
se consideró además.que la denominación no afecta la natura
leza de la institución." (9) 

Como podrá observarse por lo dicho en la Exposición de 
Motivos, la polémica trascendió hasta la 'redacción de la --
nueva Ley, aunque restándole im!>Ortancia y limitándola. a un 
aspecto term1nel6gico, en el cual, inclusive, se asienta que 
la denominación no afecta a la nat11raJ.ey,a de la Ins ti tuci6n. 
De cualquier manera, y aunque se confirma la naturaleza nor
mativa que se le hab1a otorgado desde la Legislación de 1931 
en el siguiente pArrafo de la misma Exposición se expresa -
claramente: "el contr0to colectivo de trabajo, tal como se -
encuentr~ reglamentado en la Ley vigente, se conserva en sus 
aspectos fundamentales: constituye una fi~ura juridica esue
cial, por cuanto es Ja fuente del derecho regulador de las -
relaciones entre los trabajadores y la empresa, ésto es, de
be ser considerado como fuente ne derecho objetivo para las 
relaciones de trabajo individuales y colectivas. Dentro de 
6ste esniritu debe interpretarse el ~rticulo ;86, precepto -
que-ratifica la definición de la Ley vi~ente.tt Como se po-
drá observar, en la Ley viaente ya se le considera francame~ 
te naturaleza de fuente de derecho objetivo. El articulo -
42 de la Ley de 1931, con ligeras modificaciones de forma que 
lo hacen m~s especifico ó.nicamente, pas6 a ser el articulo -
;86 de la nueva Ley. Pero además de ratificársele la natu
raleza de fuente -le darecho objetivo, J.o más importante es -
que en la Exposición de Motivos se reconoce que gracias a la 
peculiar naturaleza del contrato cole~tivo mexicano, la cla
se trabajadora ha conse¡;ruido beneficios y prestaciones muy -
superiores a los consiF?nados en la Ley Federal clel Trabajo y 

(9) E:xposic16n de Motivos de la Inioiativn de la Nueva Ley 
Federal del Trabajo, publicada por el Congreso de la 
Un16n, pe~. 18. 



que para redactar la nueva Ley, se tomaron oomo ejemplo los 
contratos colectivos más impo~tAntes del pais; 6 sea, que -
gracias a la naturaleza normativa del contrato colectivo, la 
clase trabajadora de México, está facultada para regular por 
s1 mismo y con autonomía del Estado, ln forma m6s democráti
ca de actividad de la empresa y la manera de superar su con
dición. El papel del Estado sólo implica ratificar ésta • 
postura. 

Después de haber hecho un recorrido histórico sobre la 
formación dé1 contrato colectivo de trabajo, hasta nuestra -
actual Ley, podemos concluir que el contrato colectivo de -
trabajo: "Es un Derecho Prominente de lucha de clases 11 que 
beneficia a todo aquél que se ostente bajo el rubro de trab~ 
jador. 

])) EL TRABAJAPOR EXTRANJERO DENTRO DEL CONTRATO GOLECTI-
VO DE TRABAJ.O. 

r.a ragla p;e·. ;,!'al la podemos establecer en los slguientea 
términos: ~El trabajador extranjero tiene los mis~os dere
chos y obligaciones que el nacional, salvo algunas excepcio
nes que la misma Ley establece." 

El a~ticul0 l?.; de la Constituci6P prote~e al trabRja-
dor, sea nacional, e"X"tranjero 6 emigr:mte. Este articulo -
en su encabezado establece la regla ~eneral en las relaciones 
laboralest "ErCongre3o de la Unión, sin contravenir a l.as 
bases siguientes, deberá expedir Leyes sobre el trabajo, las 
cuáles regirán entre los obreros, jornaleros, empleados do-
mésticos y artesanos, y de una manera general sobre todo con 
trato de trabajo." --

El articulo Constitucional en su Fraoc16n VII admite el 
principio de salario igual por tarea igusl, sin discrimina-
ci6n alguna; "Para trabajo igual debe corresponder salario 
igual, sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad." 

El servicio pflblico d'empleo está reconocido en Ja Frac 
ción ')('{V "El servicio para la colocaci6n de los trabajadores 
será gratuito para éstos, ya se efectfle por oficinas munici
pales, bolsas de trabajo, 6 por cualquier otra institución -
ofic ia1 6 particular." 

La Fracción XXIX, establece el régimen de seguridad s~
o_ial. ''Se considera de utilidad pflb1ica la expedición de -
la Ley. del ~e~ro Social, y ella comprenderá ae~uros de in-
validez, de vida, de cessc:!ón involuntaria del trabajo, de -
enfermedades y .accidentes v otras con fines análogos. 11 

Los trabajadores e:xtran jeros están debidamente protegi
dos Por el .articulo 123 y sirve como remate a lo que deter-
mina la. Const!tuci6.n en su articulo primero. "En los Esta
dos qnidos Me~icenos, todo 1hd1vi~uo gozar~ de las ~arantiaa 
que Qtor~a esta Constitución, las cuáles no podrán restrin-
girse, ni susuenderse, sino en los casos y con las condicio
nes que ella establece." 
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La Ley Federal del Trabajo emana del articulo 123 Cons
titucional, precursora de la tendencia protecto~a del traba
jador, reconoce, integra y reivindieB los derechos de~ obre
ro inmigrante y cuida al mismo tiempo, de establecer excep-
ciones. 

La Ley Ferleral del Traba jo, en su articulo -n!'imero in-
cluye a todo trabaja1or nacional 6 extranjero, en su protec
ción, ni relación, socializaci6,.,, integraci~r, ~; re:tvindica--
oión, al sostener que: "La uresente Ley es de obs•Jrvancia 
genera! en toda 1a Rel'.'{tblica y rip.:e las relaciones de traba.
jo comprendidas en el articulo 12~, apartart.o 11A 11 'ie 1.a Cons
ti tuci6?i." De igual.manera, la r,ey vigente no h~.~e mención 
en el articulo segundo, dE: condiciones de na.ciona.l.fr'.e<d, ~il&ni 
fiesta que persigue obtener: " ••• el equilibrio v la JüStieia 
social en las relaciones entre trabajadores y patrc.1es", la 
misma Ley en el articulo tercero, sostiene: "El trabajo es 
un derecho y un deber social. ]'{o es artl~ 1.ilo de Comercio, 
exige respeto para las llber•tades y dign'-0.a(/. Ja quien lo pres 
ta y dehe efectuarse en condiciones que aseguriln la vida, la
aalud y un r-ivel económico decoroso para· el trabajador y su -
familia.." 

11 No podrán establecerse distinciones entre los trabaja
dores por motivo de raza, seYo, edad, credo religioso, doe-
trina uolitica 6. condici6n social. 11 

Conforme la pa~te primera de éste ordenamiento, 8~ vis
lumbra clar<:lmente la finalidad que persigue la Ley, procura 
la protección, reivindicación, socialización é integraoi6n -
del traba,1ador de manera absoluta y total. La se~nda par
te del articulo tercero, se refiere al principio de igualdad 
de trato. 

El si~uiente ordenR~iento se asemeja bastante al ante-
rior, en cuanté> a los términos y contenido, sostiene el art! 
culo 5º : 11Las disposiciones,de esta Ley son de 6rden pú--= 
blico, por lo i:me no producirá efec t9 lei;al, ni impedirli el 
goce y el ejercicio ne los derechos, sea escrita 6 verbal, -
la estipulaci6n aue establezca: 

XI Un salario menor oue el que se pague a otro traba
jador en la misma empresn 6 establecimiento por trabajo de -
igual eficacia, en la misma clase de trabajo 6 i~ual jornada 
nor consideración de eñad, sexo 6 nacionalidad. 11 Existe -
una cierta conexión entre la Fracci6n de éste ordenamiento y 
la. Fracción VII del articulo 123 Constitucional. 

En otro 6rden de ideas pero con' la misma directriz, el 
articulo 6° de la Ley Federal del Trabajo, protege y expresa 
"Las Leyes res~ectivas y los tratados celebrados y aprobados 
en los t~rminos del articulo 1~3 de la Constituc16n serán -
aplicables a lRs relaciones de trabajo en todo lo que benefi 
cien al tr1:1bajador, a partir de la fecha dt; vigencia. i; Como 
habíamos hecho mención, la Ley Federal del Trabajo protege, 
reivindica é intepra en un mismo plano a nacionales y e:xtran 
jaros. 
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Los tratarlos y convenios internacionales inciden en la 
•gida legal, son principios reguladores que t:tenden a hacer 
respetar la Ley~ 11 ••• En todo lo que beneficie al traba je
dor ••• 11 

La Ley vigente que el contrAto escrito de trabajo debe 
extenderse por dunlieado, en donrle se anotar~n las condicio
nes dP- trabajo. El articulo 2S e~presa: "El escrito en -
que c··,r.sten las condiciones de trabajo deberá contener: 

I. Nombre, nacionalidad, eda<l, sexo, estado civil y do
miciHo del trabajador y del patrón;". 

Vuelve a reiterar la Ley comentada, los pr1ncipios inte 
gradores, protectores y reivindicadores del trabajP.dor, a -~ 
tal efecto el articulo s6 sostiene aue: "Las condiciones -
de trf'bajo en ningún caso porlrfm ser inferiores a las fija-
das en estn Ley y deberán ser proporcionadas a la importan-
cie de los servicios é iguales para trabajos iguales, sin -
que puedan establecerse diferencias por motivo de raza, na-
cionalidad, sexo, edad, credo religioso 6 doctrina politica, 
salvo las modalid~des expresamente consignadas en ésta Ley." 
Los t~rminos, raza y naeionalldad que aparecen en éstos ar-
t1culos, en apariencia se contraponen; no Jo creemos asi. 
García Maynez, define el término nacionalidad como el: 
"vinculo politico ¡ juridico que relaciona a un individuo -
con un Estado."(IO) Rar.a es el conjunto de características -
fisicAs que diferencian a un ~rupo de personas de otro ú --
otros. 

La comentan-a Ley en el articulo A6, se refiere a la --
igualdad de salarios en los siguientes t6rminos1 "A traba
jo igual, desempeffado en Puesto, jornada y condiciones de -
eficiencia también io:uales, debe corresponder salario igual~ 

Excepciones legales aplicables a los extranjeros en --
cuanto al principio reivindicador, integrador y Protector -
del obrero. Le primera excepci6n, obra en el articulo 7º -
de la Ley Federal del Traba.1o y establece que t 11 En toda em
presa 6 establecimiento, el patr6n rleberé emplear un noventa 
por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las 
categorias de tácnieo~ profesionales, los trabajadores debe
rán se mexicanos, saJvo ~ue no los na.ya en una especialidad 
determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporal-
mente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no -
exceda del diez por ciento de los de la especialidad. El -
patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación 
solidaria de canaoitar a trabajadores mexicanos en la especia 
lidad de aue se trate. Los médicos al servicio de las em--
presas deber~n ser mexicanos. 11 

(IO) Gorcia Mayne:r., Eduardo, 11Introduoci6n al Estudio del 
Derecho", 9a. Edic16n, Editorial Porrúa, México, 1960, 
pA.g. 405 
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Es razonable la inclusión de éste articulo, en virtud de 
que todos los paises, particularmente los latinoamericanos, -
anoten el principio anterior, en términos semejantes a nues
tra Ley. Esta última tiende a proteger y garantizar el tra 
bajo de los mexicanos, si sobran vacantes, les corresponderI 
la opción del empleo de los extranjeros. 

La siguiente excenci6n es eY.plicada.en la Exposición de 
Motivos de la Ley, sostiene: dEl derecho mexicano reconoce 
la legitimidad de la cláusula de admisi.6n, en virtud de la -
cual se obliga aJ patrón a no aceptar sino a trabajadores -
miembros del sindicato titular ó administrador del contrato 
colectivo 6 del contrato-Ley. Pero cuando ésta cH.usula no 
existiera, no obstante que en principio se reconoce Je facul 
tad del empresario d .... seleccionar su personal, se le impone
la obligaei6n de preferir en igualdad de circunstancies, a -
los trabajadores mexicnnos, a quienes le hayan servido satis 
factoriamente por mayor tiempo y a los sindicalizados respec 
to de ouienes no lo es"Gán." (11) Esta nueva Ley en el pre::
sente comentario, es consecuencia de la excepci6n anterior, 
cabe realizar la misma ar1c<.:;aci6n. 

La Ley Feaeral del Trabajo de 1970, re~ula les condicio 
nes que le:; 1nteres0dos en -·el trabajo deben observar: "Los 
trabajadores que se encuentren en los casos del articulo an
terior y que aspiren a 6n Puesto vacante 6 de nueva creación 
deberán presentar una solicitud a la empresa 6 establecimien 
to indicando su dmnicilio y nacionalidad, si presentaron sui 
servicios con anterioridad y por~ué tiempo, la naturaleza -
del trabajo que desempe~arón y la denominación del sindicato 
a que pertenezcan, a fin de que sean llame.dos al ocurl"ir al
~una vacante 6 crearse el Puesto, comprohando la causa en -
que funden su solicitud." (12) 

EL TRAB~JADOR ElCTRANJERO· DENTRO .DE LA ASOGIACION PROFE
SIONAJ,. 

Como postulado social, la asociaci6n 6 reunión legal de 
los trabajadores parR luchar por sus intereses, por sus dere 
chos revoluciomirios, eri oposici6n a la. em'PrElSR capitalista-;" 
pretende unir a toda rersona que se ostente bajo la denomina 
ci6n de trabajador, comprendiendo asi a los trnbajadores ex= 
t~anjeros, que nin~án obst4culo tienen ~ara pertenecer al -
sindicato obrero, salvo la limitaci6n·contenida en el artfou 

' > ' 

(11) 

(12) 

Ley Federal del Trabajo, ~om.entadR por Alberto Trueba 
Urbina, Segunda Edici6n, Editorial Porrda, s. A., M~xi
eo, 1970~ pag. 582. 

Ley Federal del Trabajo, Alberto Trueba Urbina, Op. 
Cit., pa~s. 582 y 5P~. 



77 

lo 372 de la Ley Fede.ral del Trabajo, que dice: 
"No podrán formar parte ·de la directiva de los sindica

tos: 
I. Los trabajadores menores de dieciséis aftos; y 

II. f,os extranjeros. 
Entendemos por Sindica.to 1 "la asociación de traba .1adores 

6 patrones, constituida para e] estudio, mejoramiento y de-
·!'enea de sus 1•espeativos intereses." (Art. 356) 
· La figura del trabajador extranjero pudiera parecer pe-
culiar dentro de la organización del mismo, sin embargo, es 
una.obligación de dicho individuo al haber sido aceptado en 
la comunidad mexicana, disfrutando de ·cedas las prerrogati-
vas de los trabajadores nacionales, el coligarse en unión de 
de los demh trabajadores, en defensa de .. sud intereses, pro
moviendo al mismo tiempo, el respeto a nuestro Articulo 123 
·y su doctrina social. 

Consideramos a la Huelga, como el medio de acción para 
elevar los salarfos 6 impe<iir su bajs.; definida por la Ley, 
!lomo: ''la suspensión temporal del trabajo, llevada a cabo -
por una coalioi6n de trabajadores." (Art. 440). Visto lo -
cmlf}. el extranjero podrá participar en la misma si es lfoita 
es:ae~ir, si tiene por objeto alguno de los puntos protegi-
dos :por el. t..rtioulo 450 de la Ley. 

Cabe advertir que éstos conce~tos, de la asociación pro 
festonal 1 la huelga, se encuentran protegidos por el Articü 

, :Q.o's·9o Gor.atltucié>nal que· consigna el derecho de asociaci6n,
. '¡!Jirí'~~mpargó, dad la 1ndole especial que se dá a las organiza 

cióne's sindicales y a las huelgas en nuíiistra realidad mexica 
na, podria el ciudadano extranjero verse en el caso de vio-= 
lar la disposición de la misma Carta Magna, que le prohibe -
reunirse para.discutir sobre los problemas politicos del --
·pais. 

3).- SINTESIS DE DEREOHOS Y OBLIGACIONES EN LOS CONTRA-
TOS INDIVIDUALES. 

A) EL CONTRATO Y LA RELACION DE TRABAJO. 

Una definición sobre el contrato de trabajo, nos dice -
lo siguiente: 

11Es el acuerdo, expreao, 6 tácito, por virtud del cual, 
una nersona realiza obras 6 presta servicios por cuenta de -
otra, bajo su dependencia, a cambio de una retribución." 

Sin embargo, el Articul~ 12' de nuestra Constituci6n, -
estructuré el contrato de traba .1o como un contrato evolucio
nado de carácter ~ocial, en el que no impera el ré~imen de -
las obligeo iones elv:IJ es :r menos le autonomía de la voluntad, 



pues las relaciones laborales en todo caso deberán regirse -
conforme a las normas sociales mínimas creadas en la Legisla 
ción Laboral. En consecuencia, la teor1a del contrato de ~ 
trabajo en 1 a Legislación Mexicana se funda en los principios 
de derecho social, cuya aplicación está nor encima de los·-
tretos personales entre el trabajador y el patrón, ya que to 
do privile~io 6 beneficio establecido en las leyes sociales~ 
suplen a la autonomía de la voluntad. 

Por su parte, el Maestro Paul Pie, define al contrato -
de trabajo como aquél por virtud del cual una perqona se --
obliga a ejecutar, temporalmente, por cuenta de otra, la que 
a su vez, se oblii:i:a a par:arle, du·rante el mismo tiempo, el -
salnrio convenido 6 fijadó por la costumbre 6 el uso, los -
trabajadores aue entren en su profesión ú oficio. 

Hay casos en oue el trabajador da comienzo al trabajo -
con todos los caracteres de la deflnici6n propuesta, sin em
bar~o, no ha habido acuerdo expreso, y si acaso podriamos -
suponer un 9cuerdo tAcito; es anuí donde surP.e la teoria de 
la relación c'le trabejo, eme CO'llDlementa a~. contrato de tre .. ·
bajo, ye nue aquella es originada generalmente por un contra 
to que genera la prestaci6n de servicios, de aqu1 que el Ar= 
ticulo 20 de la Ley Federal del Trabajo, con8idere lo sigui
ente: 

'1Se entiende por relación de ~trabajo, cualquiera que -
sea el acto que le dé o~i~en, la prestación de un trabajo -
persorial subordinado e una persona, mediante el pap:o de un -
salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su -
forma 6 denominación, es aqu~l p0r virtud del cual una perso 
na se obli~n a prestar a otra un traba~o ~eraonal subordina= 
do, mediante el pago de un salario. 

La prestación de un trabajo a que se refiRre el p§rrafo 
primero y el contrato celebrano ~roducen los mismos efectos." 

El articulo 21 de la Ley, hace presumir la eXi!::tencL-. ,. 
del contrato y la relación de trabajo entre el que presta un 
servicio personAl y el que lo recibe, por lo cual, y tenien
do en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, nademos -
concluir oue los caracteres sunuesto~ establecen un consen-
sualismo entre las ra~tes, casi absoluto, que va de acuerdo 
con la naturaJe7.a de este contrato social evolucionado. 

Respecto ol contrato ~e trabajo del trabajador extranje 
ro, recien lJe~ado a nuestro Pais, la especialidad de las nor 
mas anter1.ores es evidente, ii in embRrgo, y como un l"eQuis 1 to
nue no afecta la esen~ia dol contrato, sino la estancia ler,al 
del trabajador, es necesario hr.cer constar dicha relación -
ante la autoridad competente, a saber, la Secretar13 de Go-
uernaci6n. 

Las condiciones de trabajo 0eben hacerse constar por es 
cr:!.to, cuando no e:w:lqten contrAtos colectivos Ar1ioables y::
su formA, reouioitos y contenido se enumeran en los articules 
del 24 nl 27 de la Ley. 
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La prestaci6n de servicios de los trabajadores mevica-
nos en el extranjero, se ri~e por lo determinado en otro ar
tr.culo del ordcnomientn multicitado, y oora los ef'er:tos del 
tema que ahora nos ocu~a, nodrfamos encontrar cierta analo-
g!a. Dicho ordenamiento habla de que para la r>restación de 
servicios de los trabajadores mevicano~ fuera de la Renúbli
ca, deben hacerse constar nor escrito, las estipul8ciones si 
guientes: 

a.- Los requisitos formnles rlel contr'ato; 
b. - Los gastos rle transnorte, repntr iac 16ri, tras lado 

hasta el luRar de origen y alimentación del trabajador y de 
su familia, en su caso, y todos los ~ue se originen por el -
paso de las fronteras y cumnl1miento de las disDosiciones flO 

bre migración, o nor oua1quier otro concepto semejante, ----= 
serán por cuenta exclusiva del patrón. El trabajador' perci 
birá integro el salario que le corres ·onda, sin ~ue pueda -~ 
descontarse cantidad al~uRn por esos conceptos. 

La Ley de PoblAción estima la obli-.ación de las empre-
sas aue traigan t~abajadores e~tranjeros a México, pagar sus 
gastos de repatriación, cuando la autoridRrl ejecutora lo --
estime conveniente por faltas a la misma Ley. Ademáq de lo 
anterior, podríamos considerar éQt.a estipulac~ón como enten
dihle en beneficio del e~tra~jero, aun~ue las Leyes ne traba 
jo no 1o determinen expresamente: -

o.- El trabajador tend1•á derecho a las prestar.tones n_ue 
otorguen las instituciones de seguridad Y previsión social a 
los nacionales. En tod':l caso, tendrA :l"'recho n ser inñemPi
zado por los riesgos de traba.jo con una cantidAd igua~ a la 
que se~ala ésta Ley, nor lo menos. 

Se Prohibe la utilización de menores de dieciocho aftos 
para la preataci6n de servi~ios fuera de la Rep~bllce, salvo 
en el caso de técnicos, profesionales, artistas, deportistas 
y trah1,1adores espec1 al izados. Consirleremos que ésta norma. 
puede ser guia para la admisi6n del trabajador extranjero a 
México, en lo oue a éste punto se ~efiere. 

El trabajador extranjer, tenr'lt'á obligación de ostentar 
la calidad mi~ratoria adecuada, ante la empresa en donde nre 
tanda nrei'ltar; sus servicios, uues de Acuerdo 0011 el articulo 
6; de in Ley de Pobl11c:l.6n, nadie poc1rá dar ocupac16l"' a e...---
tra~jeros nue no co~nrueben previamente su ler.aJ estRncia en 
el Pais y estar Autori?a~os ~Rra tT>AbR~aT' nor 1~ ~ecret8r1a 
de Goberni--1c Mn. 

Sobre la durRci6r y 1a suspensión del contrato y de la
relac:l.6n ñe tt>Aba.1o, es neceeAT'iO comentwr que, p.:enernlm::mte 
de acuerdo con Ja Ley ~ederal ñeJ Trabajo, de reciente cree
o16n, Jos contr?tos 6 relActones ~e trnhRjo se est1nulen no~ 
tiempo indetermineno, tmdiendo ser tarn1'1én por obr'l ó t.1 emno 
determinados especifleRmente, An todos aouellos cnsos en ~ue 
as1 lo exija la naturnleza del e~nleo. 

~otnmos en el presente csso, ~ue pnra lo~ traba~adores 
extran,1eros 1.nm1 p,:r'antes, la durad.6n aeJ contrato r!e traba,1o 

·~f,OTf.;~c~ r.;¡r~.r-rr'.r ¡ 
u. ~J. ~.. ..: 
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se hará condicional "f)flra el caso de que la autoridnd adminis 
trntiva Admita 6 conceda el refrendo correspondiente con el 
objeto de aue el extrlln.1ero nueda continuar prestando el ser 
vicio legolmente. J_¡os ref:rendos se conceden al plazo de uñ 
año, y aJ mismo, ~uedAr6 subordinado el contrato de traba~o. 

Además, l~s causes por las cuáles es factible susnender 
la ~elsci6n de trab8jo sin resnonsabilidad para ning'.l.na de -
las dos nertes nue intervienen en le mjame, son los si,uien
tes, en 6rden de impo'rtancti:i: 

La enfermedad contar.iosa del trabajador; 
LA incapacidad tempora1 ocasionada por un accidente 6 -

enfermedafl no Mrisideradn co110 riesr-o de t!'abajo. Anexe. a 
la cuestión e.nte!'ior; la Ley consigna aue se!'én considerados 
como accidente de trabe.jo, los sufridos por el trabajador en 
el trayecto hacia el lugar en que presta sus servicios; 

La p!'isión ~reventiva, donde hubo sentencia absolutoria 
con la oblieaci6n del patr6n de pagar salarios, si el delin
cuente supuesto, obró en defensa de los intereses del empre
SA!'lo; 

El arresto del trabajador, aquí dife!'enc1a la Ley el -
arresto, al cual consideramos se dá un contenido por castigv 

·a la infracción de una norma administrativa, en diferencia~
ci6n de los casti~os judiciales, donde, inte!'pretando a "con 
trario sensu" el párrafo anterios, si habrd resnonsabilidacC 
del trabajador; 

El cumplitniento de las tareas y servicios que mencionan 
los artfoulo 5º y 'jl de la Constitución; 

La designación fiel trabajador ante orp;anismos estatales¡ 
y 

I,a falta de documentos necesArios que exija la Ley para 
la prestación del servicio, caso muy importante pora el tra
bajador extranjero, oues en la situación del inmif.rsnte, de
berá exhiM.r autorización ex1'resa de la Secretaria de Gober
nación para el trabajo determinaño, nor medio de la forma -
mi~ratoria adecuada. En el caso del inmigra~o, no se re--
auiere autori7.aci6n exoresa. 
· La teor1a de la estabilidad en el empleo es determinada 

pOI' esa azarosR luchA aue ha librado J.os trabajadores a tra
v6s del tiempo para conservar su trabajo como dnico medio de 
subsistencia de ellos y de su familia, frente a las arbitra
riedades de los patrones, ~ue podían con toda libertad, des
pedirlos y lanzarlos a la desocupación con todas sus conse-
cuencias, tanto morales, como mnteriales. 

Esbor.ada por el nrtieulo 123, se concibe en nuestro de
recho diciéndose ~ue en los casos donde el pe.tr6n se negare 
a somete!' sus diferencias aJ arbitra.je 6 A aceptar el laudo 
yronunciRdo por la Junta, se dar~ nor terminado el contrato 
de trabajo y quedRrtl. obli!7Ado a indemnizar a.l obre:r1> con el 
importe rle tres meses de SR le.rio, además de la respomrnbili
ñad que resulte rlel nonflicto. Por ot~o lRdo, si los traba 
j~dores no acatnn e] lAudo, se darA por terminada la relaci~n 
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de traba.10. 
Además el patrón que despida a un ob1•ero sin cause .1us

tificada 6 ~or haber in~resado a una -asociación 6 sindicato 
6 por haber tomado parte en una huelgn licita, ... ::itará obliga 
do, a elección del trabajador, a cumplir el contrato 6 a in~ 
derrmizarlo con el imnorte de tr'es meses de salario. 

Sin emba:rgo, el patrón ouedará eximido de la oblip;ación 
de reinstalación mediante el nago de las innemni1aciones es
pecíficas del a:rticulo 50 en loa c~sos en Jue el trabajador 
ten~A una antiP:ttedad menor de un aPo, tenga en su trabajo un 
trato directo con el patrón, se~ t:r~bajador de confianza 6 -
eventual. 

Igualmente tendrá la oblig;ación de lndemnizar al t-raba
jador con el importe de tres meses de salario, cuando se re
tire rlel sey•:vicio por f.alta de probifüid del patrón 6 nor re
cibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona 6 en la 
<le su conyup;e, podres, hijos, 6 hermanos y el patrón no po-·· 
drá eximirse de esta responsal:iilidad, cmmdo los m::ilos trata 
mientos orovenp:1:n1 de denenr•ientes 6 familiares que obren coñ 
eJ consentimiento 6 con la tolerancia de él. 

El artículo 47 de la Ley, menciona las causas de resci· 
si6n de la reJecióP de trabaj~, sin responsabilidañ para el 
patr6n. Podemos afirmar que la rescisión, oonce~to del de
recho civiJ, es un Acto jurídico únilateral nor el cual se -
none rin, <le pleno derecho, qin necesidn~ de declaración ju
dicial, a otro acto, bilateral, ~lenamente v~lido, por incum 
plimiento culpable en éste por una ñe las pertes. Sin em-= 
bargo, la correcta terminolo~ia Jaboral, oués, es usada por 
el articulo 123, seria hablar <le des·,iño del trabajador, ello 
a pesar de las seme.1anzas oue presentan ambas figuras. 

El trabajador despedido injustificadamente, tiene dos -
acciones, una de reinstalación obligatoria 6 cumplimiento -
del contrato de trabajo y otra de indemnización de tres me-
ses de salario y par.o de salartos venóidos 6 caldos, en los 
términoR del articulo 48. Lo~ articulos 49 y 50, mencionan 
respectivamente los casos en aue se exime al ~atrón de la -
primera de las obligac~ones y de las indemnizacjones que de
ben cubrirse en caso contrario. 

Con derecho a una indemni?.ación similar a la del articu 
lo íO, el trabajador tendrá derecho a retirarse de la rela-~ 
ci6n de trabajv, sin reeuonsabi1id~d (es retiro, más no res
cisir'm de la J"'elac:i.6n de trabajo) si se haya bajo la égidn -
de los casos ~escritos ~or el articulo 51. 



C O N O L U S I O N E S. 

' l. La libertad de trabajo establecida en nuestra Gonstitu-
c16n PoliticR MexicAna en los artículos 4º y 5°, consiste en 
que la nersona humana puede escoger cualquier trabajo 6 act1 
vtdad remunerada 11cits. La libertad de tránsito Que con si 
gra el SJ"ticulo 11º del mismo ordenamiento estriba, -en que= 
la persona humana mi~ra libremente dentro 6 fuera de la Rep1 
blica, salvo las limHaciones establecidas en la citada Cona 
tUuci6n Politice. -

La Garantía social contenida i~ualmente en nuestra m~~i 
ma Ley, articulo J?;; tiende a elevar, socializar y protep.;er 
al prolf:ltsrie.do que labor"" en nuest:T'O suelo 6 en el extren-
jero, se~ón la eYposición correcta de la Nueva Teoria Inte-
gral del Derecho Mexicano del Trabajo. · 

2. La Nueva Ley Federal del Trabajo emana d~l articulo 12j 
ConstitucionA~, precursora de la tendencia nrotectora del -
trabajador¡ reconoce, integra y reivindica los derechos del 
obrero inmigrante v cuida al mismo tiempo, de establecer --
e:Acenoion6s: 

;. r.a prohibición de ejercer las profesionea t6cnico-cien-z 
tificas hecha a los extranjeros inmiu.rados, por la Ley Regla 
mentarla de los articulos 4° y 5º Constitucionales, es anti::" 
constitucional, nor contraria~ principios Constitucionales, 
nor no encontrar .1ustificaci6n· en la Ley FunnementaJ y por -
establecer una prohihic16n donde el constituyente estableció 
una libertad, por lo oue debe ser reformada. 

4. Es 'trabajador e~tranjero, toda persona da nacionalidad 
diferente a la m~~icana que.presta un servicio mate~ial 6 -
intelectuAl en virtud de un contrato 6 relaci6n de trabajo. 

5. En toda la Améric~ Latina existe el ~roblema ~ue en Mé
vico. Y es la concurrencia de los trabajadores extrAnjeros 
preferidos uor las empresas cuyo capitaJ es tambi~n extran-
je·.ro. 



6. Para evitar violaciones a la regla "t~abajo imuRl, sa-
lario igual", debe orearse un organisiuc rl.obado de un cuet'po 
qe inspectores honestos denendiontes de la Secretaria del -
Trabajo, el cus1 tendrá a su cargo el comprobar que la inter 
vención de trabajadores extranjeros no merme a los trabaja-= 
dores nacionales en el desempeflo de sus funciones. 

7. Cuando un patrón contrate los servicios de un trabaja-
dar extranjero, sabiendo que éste no re~ne las caracteristi
cas señaladas nor la Ley General de Población vigente, el -
patr6n debe auedar obJigacto al nago de todas las prestacio-
nes a que haya lu~ar. Dado oue el derecho del traba,10, co-
1!1º rama juridica, nació para proteFer los intereses de la -
clase traba,1adora, y es en éste sentido don,le se dejl'l sentir 
con mayor intensidañ su tutela. 

8. Por razones de 6rden social, económicas y politicas, el 
Estado Me~icano, debe ~restar atenci6n a la selección del -
nersonal extranjero ~ue vaya a prestar sus servicios en nues 
tro territorio. No deberán admitirse aquellos extrAnjeros
que no sean cApaoeq de instruir. Para la selecci6n del per 
sona1 técnico-oientifico, se c'lebe tomar en cuenta los bene-:: 
fi~ios ~ue oued~n aportar, estos i~Ji~iduos, a nuestro desa
rrollo. 

9. La Ley Federal del Trahajo protege a todo trabajador, -
no importando su sexo, nacionalidad, raza, credo religioso 6 
político. Por lo cual los trabajadores extranjeros que la
boren en instituciones también extranjeras ser~n tutelados -
Por ésta J_,ey. 

IO. La vigente J,ey Federal del Trabajo de 1970, igualmente 
reglamentaria del articulo 12? Constitucional, ~rote~e en -· 
teoría, mejor al obrero mexicano emi~rante cue la Ley del -
Trabajo de 19';)1. !,a nueva r,ey, incluye en su texto el ré-
Rimen de sefl'.uriñAd soeiAl mir:ratorio. 

II. El depósito 6 fiqnza fijado nara el natrón e~tranjero -
~ue contrata los servicios de mexicenos nora laborar en el -
extrqnjero, es de ~~oo.oo pesos M. N. Debe qer modifiea~o 
nor lo bajo de la csntidAd, y no estar ~e acuerdo A Ja real! 
dad econ6micn nctu~J. 



12. El articulo 6° fracción III del reglamento de la Ler -
General de Población, en Jo que resp~cta al número de mexi-
canos que deben recibir instrucción de los técnicos extran-
jeros. r,a Ley dice que deben ser tres, a lo que podemos -
arguir que es un nómero muy reducido, puesto que no parm~te 
lograr unA tecnificación más ráoirlamente en la Nación Mexic! 
na. 

i;. La limitación hecha ~or la Ley FederAl de Trabajo a --
las empresas, fijándoles el porcentaje de obreroJ[ extranje-
ros que deben utilizAr es perfectAmente lícita por no contra 
riar a'la Const1tuci6n, ya que no impide a los extranjeros= 
dedicarse a la profestón, industria 6 comercio que les acomo 
de. -

J.4. Los derechos revolucionarfos y reivindiaatorlos de Aso
ciación Profesional y Huelga, se hacen extensivos a la perso 
na del trabajado:r extranjero; pero éstos no podrdn formar --= 
parte de la direc'lii va del sindicato, ni tampoco pod.rAn inm.is 
ouirse en asuntos políticos del Pa1s. · 

15. Como obli~aaiones de los .trabajañores e~tranjeros pode
mos seftalar, el presentar la calidad migratoria adecueda pa
r'l su traba ,1o, cumpl 1 r con sus obligaciones dentro del m13mo, 
instruir a trabajadores mexicanos en stl especialidad si se -
trata de t~cnioos, etc. 

16. Los trabajadores extranjeros, tienen capacidad procesal 
:mte nuestros tribunales, nor lo cual pueden c.omparecor ante 
los miamos para <lefender sus derechos. 

17. La oanacidad de los extranjeros, para la celebración ~e 
contratos de traba~o, debe estar asegurada por la igualdad de 
tratamiento. I.as Le;l'es del Trabajo, deben aplicarse a to-
dos los hombres, sin distinción de nin~una especie, sea cual 
fuere su nacionalidad • 

. @illLltlTM; G~~TIML 
U. N . .\, ~-~. 
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