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IITRODUCCION 

Siendo el Derecho una creac16n de los hombres, se nos 

presenta como un factor y un producto de lo social, el cual, 

brQtando precisamente del seno de una sociedad, de une. dete.t, 

minada cultura, de un determinado pa1s, se integra con el v,1 

vir diario del individuo. 

De las vivencias que son observadas en su realidad o -

ser etectivo por el hombre misrr.o, es de donde va a derivar -

la acc16n que haga surgir las instituciones adecuadas para -

la realizac16n del individuo en tanto que pertenece a una -

clase social dada, 1 como individuo en tanto que 1ndiv1duo.

(Const1tucl6n del Derecho como factor del fen6meno social.) 

Dificil tarea es la del Derecho cuando se constituye -

como un producto de lo social, pues es cuando debe buscarse 

por todos los medios posibles el establecimiento de institu

·ciones lo suticientenente id6neas para realizar esa tarea -

que le ha sido encomendada por el grupo social. Pero la la-· · 

bor del Derecho no se detiene en el s6lo acto de establecer 

los medios adecuados para lograr su finalidad, sino que ésta 

se ver' becba realidad al hacer efectivas todas las institu

ciones y leyes que de su actividad deriven, o sea, que el D~ 

recho se debe hacer Positivo ( entendido 6ste como. el sanci~ 

nado por la fuerza social ), para al~anzar su verdadera je~

rarqu!a como ciencia. Digo como ciencia, porque el Derecho -

ya no es ni debe ser el n Ars boni et aequi n de los romanos 

sino que debe entenderse como todo un sistema de principios, 

leyes y actividades que ahonden en la realidad mis:ma de las

cosas que ~ntenpla,para convertirse así en un sistema de --



- :; -
El anhelo, que ojal6 podamos ver satisfecho con la -

real1zac16n del presente trabajo, es el de aportar, aunque

sea en m!nima parte,un estudio sobre el aspeC"bo de la real! 

dad que contQllpla nue~tro Derecho del !re.bajo. Hemos anal.1-

zadp algunas de las mfil.tiples J.nstituciones que regula nueJl 

t:ra 1egislac16n laboral vigente r en especial nuestro trab§.. 

jo va dirlgido al esmdio de la reciente obllgac16n que im

pone al patrono la Ley Federal del Trabajo-, de dar aviso -

por escrito al trabajador que sea despeaido7 seflal!ndole la 

fecha 7 causa o cau~as que originaron tal hecho., 

Tratándose de un tema que es relativamente nuevo en -

.nuestro Derechó Laboral (como ae demostrará) mismo que intl'Jl 

duce nuestra Nueva Ley Federa1 del habdo y por ser la pr,! , 

mera Yez que se aborda el mismo en un trabajo de , este tipo, 

no pretendemos agotar el estudi.o que se pueda hacer de esta 

1nstituc16n del Axtsp Escritp de Despido. lfos conformaremos 

con dejar apuntadas las principales cuestiones que puedan -

derl.varse de este Jnstj,tuto y nos daremos por bien atendidos 

si esta nuestra tesis logra aportari en primer tln:mino, algo 

que sirva a +a clase trabajadora· en su constante lucha por

obtmer A l.'81vindicaC16n y en segúndo lugar sea una guia -

que sirva a estw!iantes de generaciones futuras que realicen 

sus tnbajoa de tesis prof'esional sobre la misma Instituc16n_, 

cantiando en que e'llos habrán de superar el. presente. Juzgo 

que lo anteriormente expuesto debe ser la aut(mtica finali

dad de cualquier studioso que verdaderamente sienta carlfio

por- la ciencia juridiea en general y en especial por el De

recho del. ~abajo, como es nuestl'O caso. 
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CAPITULO I 

CONTRATO Y RELACION DE TRABAJO. 

l.- ASPECTO GENERAL DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

Conside~ado co~o una fuente de las obligac1ones,

ei contrato es el principal generador de las mismas toda vez 

que, como se ver~ adelante, para que exista 6ste, se debe -

de dar. el acuerdo de dos o· más voluntades, por lo que sien

do esta la causa eficiente que crea relaciones Jurid1cas, -

es obvio que del contrato surjan principalmente las obliga-

ciones. 

Los C6digos Civiles de la mayoria de lC>s paisos,

recalcando las disposiciones del C6digo de Bapole6n, se lim1 

»~ron a. regular la ¡.ocac16n de Servicios y la Locac16n de -

Obra, de acuerdo con los principios deJ. Derecho Romano, a -

semejanza de los otros contratos, atribuyendo así prevalen

ci.a a J.a voluntad de las partes contratantes. '(J.) 

En efecto, desde e.l Derecho Romano ya se regula -

el arrendamiento de servicios (Locatio Conductio Operis) r
e1 arrendamiento de obras (Locatio Conductio Operae) como -

antecedentes del Derecho del Trabajo, el cual posteriormen

te se viene a desprender como una rama aut6noma del Derecho, 

ya que estos tipos de contrato los contemplaba o eran regu

lados por e1 De.r.ecbo Civil, por lo que .podemos afinnar o,ue

como· Derecho se orig1na,prec1samente, en el Civil. 

Podemos afirmar que, estando limitado en su regu------
l).- Mario L. Deveall.. "Tratado de Derecho del Trabajo" ~.-

I p,g. 6. 
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lac16n jur!d!ca el Derecho del Trabajo por otra rama ajena

ª 61, va. surgiendo a la luz como un derecho aut6nomo en ra

z6n de las distintás realidades que se van viviendo en el -

mundo. 

Nace el Derecho del Trabajo, de las luchas libra

das por los trabajadores en contra de tantas arbitrarieda

des oomet:ldas por parte de qllienes detentan el pode:r econ6mico, 

de las diversas agrupaciones ci.ue forman los trabajadores en 

pro de sus ~ustas aspiraciones, de pedir respeto a su inte

gridad t1sica, especial.mente de las mujeres y nifio·s, de los 

movimi.entos de rebeldía del proletariado auspiciadas por -

las doctrinas sociales que promueven su reiv1ndicaci6n. 

Surge también de la necesidad de resolver por Jla.t 

te del legislador, problemas tan ingentes como: la de auxi

liar al trabajador a satisfacer de una manera sutioiente -

sus necesidades vitales, tanto de él como de su familia,de 

imponer condiciones mínimas en la celebrac16n de un contrato 

de trabajo, de ·proteger a tantas personas q~e se vieron -

desplazadas de sus trabajos con el advcmimiento de la gran

industriat de proteger y tutelar a los individuos econ6mic,1&. 

mente débiles, etc. etc. 

Las anteriores causas son s6lo algu.t!aa de las que 

dieron origen a este nuevo Derecho, :·'l que la leÚslac16n -

civil no se preocup6 por proteger al obrero en sus relacio

nes de trabajo. "Si se observa el nacimiento de la legisla

ci6n dél trabajo veremos c6mo 6sta rompe en la vida con un

sentido vehemente, rápido, y del embr16n en que apenas se -

encontraba a mediados del siglo pasado, en un crecimiento -

forzado, trata hoy de evadir todas las esferas 3urid1cas 7-
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su importancia, lejos de ser desconocida, es por el contra

rio, objeto de atenc16n preferente y temida precisamente -

por los antecedentes que le sirvieron de origen, confundidos 

muchas veees con los movimientos clasistas o subversivos de 

. la historia". (2) 

Es as! que habiendo surgido el Derecho del Trabajo 

eomo un Derecho Social, en raz6n de los problemas sociales-

. que lo hacen nacer a la. vida jurídica que ya dejamos apunta 

dos !omeram.entc y en los cuales n.o hemos abundado en raz6n

de no ser éste el tema central del presente trabajo, es que 

presenta ciertas peculiaridades en relac16n con otras ramas 

da la ciencia jur!dica, por lo que en su contormac16n ha de 

estatuirse como consagrador de los intereses colectivos del 

grapo, como protector y reivindicador de la 6.nica fuerza -

productora .de riqueza que es el traba~o. 

Prestmtase el Derecho del Trabajo en· algunos paise$ 

como una necesidad de impronta realizaa16n, con el fin de -

dictar normas reguladoras de las condiciones de trabajo im

poniWidolas a la voluntad de las partes, ·toda vez que se -

tiene en cuenta que el trabajador en la mayoría de los casos , 

es explotado por el patr6n, mismo que trata de imponerle -

siempre las condiciones bajo las cuales debe trabajar, aprsz 

vechándose del apremio de la necesidad econ6m1ca del traba

jador, no gozando entonces de una verdadera libertad cuando 

celebra el contrato de trabajo. 

2).- GuillermoCabanellas. 11El Derecho dil Trabajo y sus con 

tratos 11 p!g. 22. 
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Derivado de lo anterior, es que la legislac16n lA 

boral dicta normas que fijan las condiciones mini.mas e 111.d.2 

rogables a las cuales deben someterse las partes, de ah! qua 

se constituya el Derecho del Trabajo, como un derecho que t.u 
tela y prote3e a 1a clase trabajadora, y ds a6n debe reivin 

dicarlo en sus justas aspiraciones a tener una vi.da en la -

cual pueda satisf'acer sus necesidades más perentorias tanto 

de '1 como de su familia, mediante las garant!as de condici,2 

nes dignas de trabajo que la Ley imponga; garantías ent~ -

las cuales se enc11ent.ra Wla muy principal cual es la de con 

seguir la estabilidad en el empleo, de la cual nos ocupare

mos en el Capitul.o I:t de este trabajo. 

Respecto al nacimi.ento del Derecho del Trabajo, -

que es lo que hemos venidc apuntando hasta ahora, T espec!-. 

ficamente en lo referente a la naturaleza y fines del Dere--

cho Laboral en M~xico, el ilustre maestro Alberto !'l'raeba U,: 

bina nos dice: •tLa verdadera naturaleza del Derecho del Trs, 

bajo no ,radica en su ubicaci6n dentro de las tres grandes -

ramas jurídicas de nuestro tiempo, sino en las cansas gu~ .

o.tiginarpn su nacimienf(Q; la w;:plgt¡¡ci6Jl ;!(11cyq del traba3A 

dpr y en sµ ob1etiro fy,ndameQ.tali r¡¡ivindicar a la entidad

lJumana d§sposeída que s61Q cue•ita CQll §Y tuerza dft kabaJg, 

mejorar las conilciones ecl:\n6micas de los trabajadores y -

transformar la sociedad burguesa por un nuevo régimen so--

cial de derecho; constituyendo el primer intento para la s,31 

presi6n de las el.ases y dar paso al surgimiento esplendoro

so de la república de trabajadores." (3) 

3).- Alberto Trueba Urbina. "Nuevo Derecho del Trabajo".P&g. 

116. 



La leg1s1aci6n del trabajo ha de adaptarse pues a 

la rea1idad social que trata de regular. Debe ser ágil para 

amoldarse a las situaciones de hecho que contempla y regula; 

sus· normas han de ser concretas y de fácil aplicaci6n, des

provistas de rebuscSmiento y vanos tecnicismos, que de te-

nerlos, desvirt11ar1an su i'unci6n; ha de ser un conjunto de

norm.as que otorgue derechos a la clase que siempre ha esta

do desprovista de ellos, imponiendo condiciones bajo las -

cuales se ba de pactar una determinada prestac16n de servi

cios. A este respecto nos dice Cabanel.las: '%ls es también

dable reconocer que el Contrato de Trabajo presenta particy 

-~aridades.,distintas a los demás contratos. Se inspira, m~s 

que ningún otro, en la equidad y diversas circunstancias -

que le impriman un carácter más social que jurídico •••• "· •• 

"No es posible considerar a un campesino que contrata sus -

servicios, en el miSino plano del abogado que se obliga a d,!l 

fender un pleito. Es por {lsta entre otras razones, que el -

Contrato de Trabajo debe concebirse desprovisto del fárrago 

doctrinal que entorpezca su conclus16n ••••• " (4) 

2 .. - AUTO.Nll.UA DEL DERECHO Y DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

Es innegable pues la importancia que dentro del -

Derecho Laboral presenta el Contrato de Trabajo, de ah1 -

que el. presente estudio tenga como punto de partida el tra'ta! 

de ubicar esta :figura juridica, tan especial dentro del cam. 

po que regula. Por ello, primeramente hemos visto a grandes 

rasgos como es qn~ y en raz6n de qu6 nace con tantas pecu--

4).- Gnillemo Cabanellas.- Op. cit. p,g. 21. 
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11aridades el Derecho del 1'rabajo; derecho que emana de esas 

conquistas que los propios trabajadores arrebatan al podel'j2, 

so y que posteriormente hay que conservar por medio de ins

t1 tuc1ones eticaces que garanticen la conservaci6n de un OJ: 

den Qquitativo, en pro de los trabajadores, por parte del -

Estado. 

Siendo que el trabajo es una parte integrante del 

individuo y como tal, es por lo que tiene un valor. incalcu

lable, pues considerado el hombre como el ente de mayor va

lor, no vanos por qué tenga que despersonalizársele cuando

desempefia el más sagrado de sus cometidos en esta rlq,. co-

mo es el t:raba~o~ &Por qlltS ese esfuerzo que realisa el hom

bre no ha de ser tomado en tcdO lo que tiene de humano y 8A 

tes P.ºr el contrario, se ie hace objeto de apropiac16n y .:. .. 

más aún, de explotac16n, cual si se tratara de un objeto -

cualquiera'? "· •• IO. régimen de las cosas no es, n1 puede -

ser, el r6gimen de las personas. El sentido más hondo del -

derecho obrero es haber devuelto a las :relaciones entre o-· 

breros 1 patronos su sentido personal T humano; en haber~ 

cho de una relaci6n patrimonial una relac16n 6tico-soe1al".(;) 

Existe entonces una clara coincidencia en aviso

rar el Contrato de Trabajo como un contrato de tipo sui-d 

neris, separándose del contrato cl!sico regu1ado por el d.g 

recho civil (como adelante lo precisar..mios), dentro del -

cua1 se concibe a las partes que en e1 intervienen, con -

una autonomia de voltmtad tal, que ellas pueden poner las-

;).-J. Jes6.s Castorena. "Manual de Derecho Obrero".p!g.20. 
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determinaciones que juzguen convenientes con lo que estar!n 

en un plano de igualdad; esto no sucede P.n el Derecho Labo

ral, ya que el Estado al entrar a regu1ar 1as relaciones con 

tractUa,les entre obrero y patrono, la obra que debe realizar 

es la de proteger el trabajo y al trabajador con principios 

que pongan en situación tal a la clase trabajadora que se en , 
cuentre por encima de las estipulaciones ambiciosas., lucrat.! 

vas y explotadoras que tratan de obtener siempre los patro

nos al contratar. 

Ya Adaln 3mith sefial.6 que la eond1ei6n de loe con

tratantes no eran iguales al decir: "El obrero no es libre, 

ya que él patrono puede esperar y como el obrero no puede' h§. 

cerlo, s6lo el patrono fija las condiciones del trabajo". -

F.n raz6n de esa desventaja en que se encuentra -

una parte respecto de la. otra, el Derecho del Trabajo fija

normas que protegen y dan privilegio a los obreros frente a 

los patrones; se extrae as:f. del Derecho Civil la regulac16n 

que se hacia del contrato laboral y se rompe la libertad de 

eontratac16n y autonom:f.a de la voluntad. Más adn., el Derecho 

Laboral debe de ir más allá y constituirse, como lo afi:i:ma

el maestro Trueba Urbina, como un Dere.cho de desigualdad: -

"La doctrina extranjera se orienta en el sentido de que·e1-

derecho del trabajo es regulador de las relaciones entre -

el Capital y el Trabajo, a f'in de conseguir ·1a tutela -de -

los trabajadores; poro nuestro Articulo 123 va más allás -

es dign1f1cador, protector y reivindicador de los trabaja

dores. Por ello estilll8lllOS que no es una norma reguladora -

de las relaciones entre el Capital y el Trabajo, ni dere-

cho de coordinaci6n de los factores de produeci6n, siµo w 
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§statuto reyolucionario eminentemente parcial en taygr dQ -

los traba:1adores, por cuyo motivo es el m&s avanzado del -

mundo, a6n cuando el Estado burgu&s se apoye en los princi

pios -individUallstas y capitalistas y en la p1'áct1ca deten-

ga el cumpllmiento de· sus t':lnes .fadicales de caricter so-

cial, especiallÍlente de los reivindicatorios, entre 6stos el 

derecho a la. revoluc16n proletaria." (6) Por eso es que el.

Derecho Laboral ha de nacer como lUla disciplina de Derecho,-. 

Soc1a11 "El Derecho Social es el conjunto de principios, -

instituciones y no:rmas quo en tnne16n de integración: p:rotegen, 

tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo y a los 

eco.n6micalllente d6blles". (7) 

Pasénos ahora a tratar de lleno, qu6 es el Contr.A 

to de ha.bajos 

ANTECEDENTES m:s:romcos. 
El· Derecho Romano consideraba el Contrato de Tra

bajo como tma lllodalldad de la locaC16.n y arrendamiento, di,! 

tinguiendo dos especies: la locatio operae y .la locat1o Op.f! 

ris, esto es, el arrendamiento de obras y el arran~e.nto

de servicios respectivamente. Entonces aparece el Contrato

de Trabajo pero agrupado y col.ocado .en el arrendamiento, al 

lado de las cosas y de los animal es; ello debido a que en -

llana s6lo se regulaba el trabajo manual , raz6n por la cual

el. trabajo del individuo se canvel.'tia en una simple mercan-

6).- Alberto T1'Ueba Urbina. Op. cit. plg. 121. 

7).- Alberto Trueba Urhina. Op. cit. pág. i;,. 
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c!a que se podía adquirir mediante el pago de un salario;. -

"Las expresiones que designan el arrendamiento son id~ti-

eas refiri~dose a hombras libres, a esclavos o a las cosas; 

el servidor o artesano es un esclavo temporal., sus servicios 

le imprimen una degradac16n social (ministerium) le somete

ª prestaciones a que debe someterse el hombra libre, aband.Q. 

nándola al esclavo (operae lll1berales) • El servicio del

hombre libre no es un ministerium, sino un munus; no consi.§. 

te en una acc16n corporal; su actividad es toda intelectual 

7 no presta el servicio por un .salario, sino por benevolen

cia (gratia, gfatis) 11 • (8) 

La as1m1laci6n que se hac!a del traba3o del escl.11 

vo con las cosas, proviene de que el esclavo, no tenia per

sonalidad juridica propia, por lo que podia ser vendido y -

alquilado como las cosas. Tamb16n se arrendaba el trabajo -

del manumitido por lo cual, anal6g1camente se pennit16 que

los hombres libres arrendaran su trabajo. La esclavitud ll,f! 

v6 a los romanos a equiparar a una cosa con el individuo -

que se comprometiera a trabajar. Esta anslogia que estable

cieron l.os romanos es comprens:l.ble, dado que regulaban un -

limitado nW:nero de contratos y apareciendo nuevas situacio

nes de hecho que se les presentaron (prestacilm de servi--

cios), es por lo que encuadraron éstas en figuras contrac-

tuales ya conocidas por ellos dentro del Derecho CivU. 

Los C6digos Civiles del Siglo pasado, 1nspirados

cas1 todos ellos en el C6digo de Napole6n, englobaron den-

tro de los llamados contratos de obra (arrenda:miento de ---

8).- Rodolro Ihering. "El fin en el derecho" pág. S7 vol. II. 



ob:ra 7 de servicio) las dos formas de prestaci6n de servicios 

conocidas por los romanos, esto es, la locatio con,'3.uctio O,lP 

ra:rwn y la locatio eonductio operis. 

En nuestro'pa1s, esta d1st1nc16n ya mencionada, • 

consign6se en los C6digos Civiles de 1870 y 188lf., con los -

nombres de Servido por Jornal y Contrato de Obras a desta

jo o precio alzado, lllllfm de que también señalaron el servi

cio dombtico, el de los porteadores y alquiladores, el -

aprendizaje etc. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLiiMA. 

Edstiendo la figura juridica del Contrato de '.1!1'1l. 

bajo, trataremos de precisar de d6nde deriva 6sta o c6mo .ba 

sido recogida antes de que surgiera ella, con todas sus ca

racter!sticas propias que lo hacen ser un contrato de tipo

sui generis, para lo cual vamos a referimos a diversas po

siciones q'ile han afil'lllado que el Contrato de Trabajo es de

naturaleza civil, toda vez que fUe la rama del derecho que

regul6 primero las relaciones de trabajo, hasta en tanto no, 

se desprendim de 61 esta materia, surgiendo como una r8ll18. -

aut6noma del derecho, el Derecho del Trabajo. Las tesis a -

que nos hemos de reterir son las llamadas contractual1stas, 

mismas que una vez analizadas 1 criticadas habremos de esta 

blecer la naturaleza jucl.dica del Contrato de Trabajo. Pos

terior a ello pasaremos a analizar qué es la relac16n de -

trabajo, según lo tenemos progrlllllado, haciendo l'.El!erencia a

las tesis relacionistas. 

J.- TESIS CONTBAC'lUALISTAS. 

Los autores que se afilian a la corriente contra& 
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tualista, sostienen,genbicalllente, que el Contrato de Trab4 

jo es uno más de los regulados por el C6d1go Civil, por lo

que lo encuadran dentro de los dem!s contratos nominados -

(recogidos o establgcidos por el C6d1go Civil, tipificados) 

con el fin de fijar la esencia y caracteres del Contrato de 

Trabajo; de ahi que para apreciar si están o no en lo cier

to, habremos de analizar someramente el contenido de estas

teorias civilistas, con objeto de fijar las diferencias y -

analogías que existan entre el Contrato de Trabajo con los

Contratos Civiles. 

Las teorías civilistas sobre el Contrato de Trab,a. 

jo, son cuatros a) La clel arrendamiento; b) la de la compra 

venta; e) de la sociedad y d) del contrato de mandato. 

a) •• ;Teoria del arrendamiento . 

. Cano partidarios de esta tesis pueden señalarse -

principalmente a Planiol, Ruggiero, Barassi y García Oviedo 

entre otros~ El citado en primer término, es el autor m!s -

~epresentativo de esta tesis, mismo que objet6 como impro-

piª la denomiilac16n de Contrato de Trabajo, sel:ialando que -

la <in!ca expresi6n con valor científico es la de "Arrenda~

miento de Trabajo", por considerar que este contrato constj. 

tuye en el fondo un arrendamiento. (9) De esta manera, Pla

niol define el arrendamiento de trabajo como el contrato -

por el cual una persona se comprome~e a trabajar durante un 

tiempo para otra, mediante un precio proporcional a éste, -

llamado salario. 

Bacitandose un ri.pido análisis se desprende lo si-

9) •• Mario de la cueva. "Derecho Mexicano del Trabajo" T.I 

p!g. ltlt7. 
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guiente: la cosa arrendada es la fuerza de trabajo que resi 

de en cada persona 1' que puede aer utilizada por otra como

la de una máquina o la de un caballo; dicha tuerza puede ser 

dada tm. arrendamiento y es precisamente lo que ocurre cuando 

la remunerac16n del trabajo por medio del salario es propoz 

cional el tiampo,de la misma manera que pasa en el arrenda

miento de cosas. (10) 

Las siguientes objeciones son suficientes para t& 

ner por no cierta a esta doctrina: ·a) El trabajo es insepa

rable del hombre que lo realiza, por lo que, no es posible-
" arrendar dicha activ.idad que el hombre desempeña sin que éll 

te quede afectado en su ser mismo, por lo que resulta absi:u: 

do equiparar al hombre con una cosa. b) El afrendamiento e¡¡ 

cierra el uso y disfrute de lo arrendado, en donde necesa-

riamente se ba da separar la cosa objeto del arrendamiento

para quedar 6sta an posesi6n del arrendatario. Lo anterior

no sucede en el trabajo, ya que la actividad realizada por-

el' individuo (trabajo) permanece 1ntimamente unida al que -

lo realiza, s61ame111te el .fruto de este esfuerzo es lo que -

podriamos deoir, se separa de él. e) 1:n el arrendamiento la 

propiedad de lo arrendado no se tl!'allsfiere, en tanto que en 

el. trabajo, los productos o resultados de la actividad del

trabajador pasan a ser propiedad del empresario. (11) d)La

prestaci6n que rea1iza el arrendador consiste en dar una c2 

sa material, un objeto que es tangible al arrendatario. El-

10).- Mario de la Cueva. Op. cit. T. I p!g. 41+?. 

ll).- Manuel Alonso Garc!a. "Derecho del Trabajo" T. I.p&g. 
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trabajador promete una actividad que desarrolla de acuerdo

ª sus facultades tanto físicas como intelectuales, por lo -

que no puede ser materia de arrendamiento-una cualidad del 

. individuo, esa actividad que deriva del hombre y que es 1J:i.

tang1ble, esos esfuerzos potenciales a plasmarse en cosas,

no realizados aún, no pueden ser objeto de detentaci6n por

el patr6n. 

b) •. , Teor!a de la compraventa·~ 

Los economistas clAsicos, vieron en el trabajo una 

mercancia sujeta a las leyes de la oferta y la demanda. As! 

sostienen. este criterfo Smith, Malthus, Stuart Mill y Bica..t 

do, quienes consideraron que el salario constituye el precio 

de detel'lllinada mercancia. 

Es a Francesco Camelutt1, procesalista italiano, 

a quien más se le debe el haberse esforzado en demostrar que 

el Contrato de Trabajo pod!a ser considerado como un contrA 

to de compraventa y as! recurre, como ejemplo, al contrato

cuyo objeto es el suministro de energía eléctrica. Sostiene 

que en wio y otro caso (Contrato de Trabajo y Contrato de -

suministro de energía eléctrica) lo que las partes tienen -

en cuenta es una fuerza (ya sea la de trabajo o bien la elil~ 

trica), la cual puede ser objeto de compraventa pero no de

arrendamiento, por cuanto en 6ste último contrato debe de-

volverse la cosa arrendada, lo cual resulta imposible con -

la energia (sea ésta la humana o la tisica). Añade que el -

objeto del contrato no es la tuente d.e ésa energia, sino la 

energía misma que s6lo puede ser objeto de compra venta. -

Que si el hombre no puede ser objeto de contratac16n si lo 

puede ser su fuerza de trabajo, su energia,consistente en -
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la prestac16n del trabajador. La dnergia sale de 6J. '1 no -

vuel.ve a entrar; configura así. el objeto del contrato, com:> 

una cosa más siempre que se haya objetivado al salir del -

cuerpo humano. {12) 

Todavia es más insostenible esta tesis que la del 

arrendamiento, por lo s1guj.entet debe tenerse en cuenta que 

la persona del trabajador y su energía corporal !'!OD. insepa

rables; esa inseparabilidad determina que, de admitirse tal 

tesis de la compraveÍita el trabajador se c~nvert;Lria en oh

jeto del contrate. Se olvidaría que la prestac16n del trabA. 

jador es obl1gac16n de lulcer, no de dar. Adem&s al eontrato 

de Trabajo no es dable aplicarl.e la doctrina de la ertcc16n 

y saneamiento,propia de los contratos éiviles y en especial 

de 6ste contrato de compraventa; ni en coasecuencia la de -

los vicios ocultos de ~a cosa objeto· del contrato. {13) 

Lo que el obrero contrata es su trabajo que deri

va de una doble actividad,como es la energía tisica aunada

ª su intelecto por lo que no s6lamante emplea o vende su ·

énergia tisica, y muchas veees no hay empleo de energía tí

sica alguna, sino simplemente un acto de presencia basta P§.. 

ra que se le considere como desempeñando su trabajo, como -

sucede por ejemplo con los artistas, el doble que espera el 

momento de suplir a la estrella, los deportistas como en el. 

caso del emergente que espera su tu..-no para ser llamado, -

los modelos, etc. Por otro lado se dan casos en que existe-

12).- Guillemo Cabanellas. ttContrato de Trabajo" Vol. ! -
pág. 90. 

13). - Manuel Alonso Garcia. Op. cit. 'r.ll p!g. lt-7. 
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una suspens16n de la obl1gaci6n de prestar servicios por pa~ 

te del trabajador sin que 6ste deje de pe~oibir sumlario -

(vacaciones, huelga, descanso semanal, et~.), cosa que no -

se produce en el suministro de energía eléctrica. 

Cabe agregar también la critica que ya dejamos -

asentada en el dltimo inciso de objeciones que planteamos -

a la teor!a anterior, esto es, que en los contratos de com

praventa el objeto materia de los mismos es una cosa mate-

rial, la cual siendo apreciable por los sentidos se puede -

valorar de manera inmediata, cosa que no sucede en el trab,i 

jo ya que las cualidades del individuo no se pueden tasar o 

valorar de una manera a priori • 

En los tiempos actuales se considera que el trabA 

jo no constituye una mercancia, dignificándosele debidamen

te y reconoci6ndose en ~l una comunidad de esfuerzos ten--

dientes a la produoc16n. Tal rormulaci6n ha quedado consig

nada en el Articulo lf.27, parte XIII del Tratado de Versa.--

lles. (l lt-) 

Por todo lo antes dicho es que si aceptamos tan -

err6nea tesis, lo que estaríamos admitiendo es la1.deshwnan1 

zaci6n del hombre, ya que suprimiriamos lo que tiene de el,2 

vado y vital para el individuo esa actividad tan esencial -

para 61, como lo es el trabajo. 

e) •• Teoria del contrato ¿~ sociedad. 

Un amplio sector de tratadistas entre los que cabe 

mencionar a ChE..telain, Lorin r Valverde, como los más conrlj2 

tados que mantienen la tesis de considera.r al Contra.to de -

Trabajo participante de la misma naturaleza juridica del --

14).·..auillermp Cabanellas. Op. cit. T.I p&gs.92 Y 93 
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contrato de sociedad. 

Esta corriente doctrinal posf:ula que el trabajadar 

y el patrono establecen una relac16n juridica muy semejante 

a la existente entre los integrantes de una sociedad 1 que

la. aportaci6n. de unos consiste en el trabajo y la de otros

en el capital. Una de las partes lleva su industria., su es

p1r1tu de iniciativa, su conocimiento de la clientela, su -

talento organizador, su actividad intelectual y tambi&l su

capi tal; en tanto que la otra aporta sus fuerzas, su habllá 

dad p:rotes:Lonal, en suma su trabajo y, dividen los beneti--

cios. 

Se agrega que el patrono y el trabajador, coloca

dos en un plano de igualdad pueden en común rea11mr la em

presa, aportando uno su capital y su experiencia y el otro

su ruerza de trabajo, para producir utilidades econ6micas -

que serán propiedad de ambos y cuyo valor se distribuirá a

prorrata en relaci6n con la parte de cada uno en la produc

ci6n. (15) 

Debemos objetar a esta co:rriente doctrinal toda -

vez que en el Contrato de Trabajo las partes no se obliga.n

a una prestaci6n para obtener utilidades apreciables en.di

nero, ni esa utilidad se la dividen entre dos. Una de las -

partes, el patrono, concurre necesa:riamente con los riesgos 

· o pf!rdidas que implica una empresa; mientras que al trabaJA 

dor materializa su prestac16n fijando de antemano la suma -

que debe percibir por ella, no llegando a 'obtener cualquier 

otro beneficio superio1' a su salario. 

15).- Guillermo Cabanellas. Op. cit. ?. I. pág. tt1t a 96. 
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Bastan·dos caracteristicas t!picas del Contrato -

de Trabajo, para revestirlo de naturaleza distinta al con-

trato de sociedad: a) El carácter fijo del salario y b) la

subord1naci6n a que se encuentfa sometido el obrero respec

to al empresario, ·caracteristica 6sta última que rompe con

la igualdad que se pondera entre los participantes en toda

sociedad. lfabrfa. que agregar que en el Contrato de :rrabajo, 

f'al ta la n Afectio Societatis", indispensable para consti--

tuir el contrato de sociedad, distinci6n que se acentúa pol' 

ser el trabajador extraño a los riesgos de la empresa y al

goce del producto. 

En efecto, una cosa es que las partes del .Contra

to de Trabajo sean asociadas con respecto a los fines de la 

producci6n y otra, muy diferente es considerarlos como so

cios, sobre la base de la existencia de un contrato de so-

ciedad. Si bien es cierto que existe un trabajo 'comtin en la 

empresa, tambián es cierto que el patrono y el obrero, le-

jos de estar asociados en la producci6n y la venta de mer-

cancias o servicios producidos, son por el contrario, dos -

entes que por tener conciencia de la separaci6n y hasta la

oposici6n precisa de sus intereses, han multiplicado todas

las precauciones para asegurarse cada quien su reciproca in 

dependencia, rechazando todo prop6sito de sociedad. (16) 

Podemos afirmar que nuestra anterior legislaci6n

federal del trabajo (1931) 1 participa de ~sta idea, ya que 

en la exposici6n. de motivos y proyecto del C6digo Federal -

16).- Guill.el'!llo Cabanellas. Op. oit. T. I. p~gs •. 99 y 100. 
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del Trabajo, encontramos 1a idea s1gU1ente: "Si e1 trabajo

del hombre crea produciendo, el Contrato de Trabajo es up, -

contmtg de cp¡(Lboraci6n o asociac16n del trabajador con el 

patrón. "O Cl7) 

Por dJ.timo, habrá que :reconocer un aspecto positj. 

vo a esta comente doctr.1.nal: la de haber servido de base

al movimiento en pro de la participaei6n de los trabajado

res en las utilidades de las empresas e inflttf.do' en la f.'or

mulac16n de ciertas legislaciones extranjeras, como la Le7-

Bspafiola sobre Contrato de Trabajo de 1931. (18) 

d).- Teoria del mandato. 

Eh el De...-eCho Bomano se as1mll6 el mandato al -

arrendamiento de se~cios, cuando aqu6l era retribu1.do,, lo 

que origin.6 posteriormente contusiones debido a que las -

tres figuras tradicionales -locac16n de servicios, locac16n 

de obra 7 mandato- integraron para algunos tratadistas el -

moderno Contrato de Trabajo. 

EL contrato de mandato es esencialmente lo que se 

ha dado en llamar un contrato de representác16n, "destinado 

a peaitir a una persona itealizar un acto jurídico o una S§. 

rie de actos por cuenta de otro 11
, no obstante lo cual los -

seguidores de 6sta teoria sost1enen que tanibiél. el Con~to 

de Trabajo es uno de mandato, por cuanto que el obrero en -

la prá.tica representa a su pati>ano en 5llS relaciones con -

terceros, de lo cual resulta una representaci6n de hecho. 

81n enbarga, :tácllmente se puede advertir la dU'§. 

rancia entre uno y otro contrato, ya que mientras en el man 

17).- "Proyecto de:l C6digo Federal de Trabajo11 .. SIC. 1929.-
pág. XVII. . 

18) .- Mario de la cueva. Op. cit. T. r .. p!g. lt.fil,. 



dato la idea de representac16n es esencial,en el de trabajo 

resulta accidental;por que en el primerc citado,puede ser e~ 

te gratuito, en tanto que en el de trabajo ,se impone la carás:, 

teristica de lo oneroso. 

En el contato de mandato no existe jornada laboral 

establecida,mientras que en el de trabajo existe sujeción a

la reglamentaci6n legal por lo que hace a la jornada de tra

bajo. En el primero(mandato),la raz6n de dependencia es pro-

pia de las instrucciones recibidas por el mandante; en el s~ 

gundo (de trabajo)tno es cond1cioá necesaria la guia.y depe,¡;¡. 

dencia del patr6n. 

Uno y otro contrato se separan adem~s por el sala

rio, raz6n principal de la depend~.ncia de trabajador.;mientras 

que el mandatario procede jur1dicamente con independencie ,-

realiza actos jurídicos por cuenta y a nanbre del mandante,

que no son preriaamente prestaciones de orden material,cosa

que en Contrato de Trabajo no sucede. 

Otra diferencia es que, entre ambos contratos,ambos 

no participan de la caracteristica de la revocabilidad,pues

mientras que el contrato de ~andato es revocable y se resuel, 

ve por la sola voluntad de una. persona,el mandante;el Conta

to de Trabajó no puede serlo por la sola voluntad del patr6n 

sino solo cuando operen los presupuestos que para su extin

ei6n se hubieren pactado o se establezcan en la ley. 

ºLa idea de sustituci6n,inherente al contrato de -

mandato,no se encuentra en el Contrato de Trabajo, por ser .tg, 

talmente opuesta lista caracteristica dado el carácter perso

nal en la ejec~ci6n básica de éste !ü.timo."(19) 

19).-Manuel Alonso Garcia. Op. Cit. T.II pág.~8. 
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a.).-?eor!a del ccmtrato aut6ncm.o. 

De l.as· anteriores teorias m:puestas,se deriva que 

esas tesis civilistas no son aptas para explicar el Contra

to de Trabajo,raz6n por la cual en la actualidad,y ante la

imposibilidad de encuadrar t6cn1ca y jurídicamente al ContrA 

to de Trabajo en alguno de los contratos tipificados por el 

Derecho Civll,es que ésta 6.l.tima doctrina es la aceptada a 
n6ricamente.AJ. respecto Guille:rmo Cabanel.las nos dices 11Es -

una figura ju:r1dica (el Contrato de Trabajo) que se distin

gue con absoluta clar1dad dentro de las leg18laci.ones positJ. 

vas,por sus notables diferencias de los dem&s contratos,aun

que no ccm:pletamente emancipado de los contratos tipo del D,1 

recho Cl.rll,pero s1 de los que dicha legialaci6n regula.Ins

pirado enla nueva concepción social del trabajo,·ha ido es-

tructurándose basta adquirir independencia de mayoria de · 

edad,lognda pncisamente por sus normas pr1vativas:c20) 

En. mismo autor argentino antes citado,nos dice quet 

le expresi6n Contrato de Trabajo rue · adoptada de modo oficial 

primeramente en Btllgica,después en Sniza 7 mas tarde en Fran

cia por su C6d1go de Trabajo. (21) De este modo obsern.unos -

que poco a poco se Ta general:izando la denominaci6n de Con

trato de Trabajo y va siendo recogido por las legislaciones 

laborales de los diversos paises en que se adopta, sim&id,Q, 

les, adem!s, de base a las mism.as1 asi como tambi{m a la -

doctrina, quien se dec.1.a:ra. unánimemente partidaria en hacer 

referencia al término Contrato de Trabajo. 

Vemos pues, que el Contrato de Trabajo surge como 

20).-Guille:nno Cabanellas. Op. cit. T. I. p&g. 105' 
23.).-Guille?mo Cabanellas.nE.l Derecho del Trabajo· y sus co~ 

tratos•. Pág. 25'8. 



un genus novum, al cual es imposible apl.icarle la tradicio

nal doctrina civilista,pues como se desprende de sus mismos 

contratos, se ha operado una evoluc16n con respecto a conce.:Q 

tos anteriores dados para regular el· Contrato de Trabajo. -

Asi surge dli"erente e independiente de otras 1nstituciones

jufidicas que dnicamente observan el principio de la liber

tad de contrataci6.n en base a la autonom!a de la voluntad -

(que es fundamental en los contratos civiles), pero que en

el Contr::i.to de Trabajo queda relegada a un segundo t~rmino

pues -~la relaci6n laboral (que es la que regula y s1rve·

de base al Derecho del Trabajo), se puede f'onnar aún sin la 

voluntad del pat:r6n. P. ej.s en el· caso de 1a cláusula sin

dical por medio de la cual se puede ingresar a una empresa

qui6ralo o no el patr6n. 

El concepto de objeto del contrato, necesaria y -

torzose.mente tiene que cambiar en el Contrato de Trabajo, -

toda vez que. 6ste puede ser una cosa o un hecho del hombre, 

que deriva del trabajo del obrero; si bien se constituye e.si 

mo una obl1gaci6n de hacer, teniendo su correlativa en un -

dar a cargo del patr6n (pagar un salario por el servicio r~ 

cibido). Este objeto se toma en todo lo que tiene de tras-

candente y fundamental para el individuo, dándole asi el lJ1 

gar que merece y dign1!1c§.ndolo en raz6n de su humana proc~ 

dencia. 

Resulta de todo lo anterior que el Estado por el 

interés social que lo mueve, es que viene a promover el am

paro del trabajo y del trabajador, interviniendo en las re

laciones contractuales que se dan entre obreros y patronos; 

por lo que, podemos afirmar que ya no son dos los sujetos -



- 26 -

los que áni.camente intervienen en esa relac16n contractual, 

sino que van a ser tres, ya que el Estado intervendrá en esa 

relac16n condicionando la voluntad de los sujetos (trabaja

dor y patr6n) rompi'-ndose entonces el principio de la auto

nomia de la voluntad, en cuanto que la propia ley establece 

normas m!.nimas bajo las cuales se ha de contratar y que se

rhl siempre en beneficio del trabajador. 

Respecto de la restr1cc16n a la autonom1'.a de la -

voluntad, que surge en el Contrato de Trabajo, podenos ci-

tar lo que nos refiere el tratadista Guillerm~ Cabanellas: -

"Nos interesa reafinnar que en ningún otro contrato surgeo

tantas· limitaciones al principio de la autonomia de lavo-

luntai como en el que tiene por objeto al trabajo. El inte.r. 

vencionismo estatal se define al suplir la voluntad de las

partes. Establece normas que se presuponen serían las que -

válidamente hubieran acordado los contratantes si disfruta

ran de una misma independencia econ6rnica.. Se prev& , por. tan 

to, la interioridad de una de las partes que precisa dal -

contrato como medio de Vida y no puede esperar a una larga 

discusi6n, ni menos oponer condiciones que ya es sabido no 

serian aceptadas por aquélla ot=a, para la cual el factor -

tiempo obra a su favor. 11 (22) 

Hechas las anteriores anotaciones respecto a cieJ: 

tas diferencias que avisoramos entre el Contrato de Trabajo 

j los contratos de naturaleza civil) s~oamos las siguientes 

conclusiones: 

a).- En el Contrato de Traba.jo existe une. relaci&i 

2.2).- Guillermo Cabanellas. Op. cit. p§.g. 294. 
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de dependencia entre las· partes; 

b) •• Se da un uso y disfrute de la actividad ajena; 

e).- Elxiste siempre la exigencia de tma remunera

c16n, misma que deriva de la:·prestac16n de servicios que h.B. 

ce el trnba~ador; 

d).- La 1ndete:rminaci6n del tiempo de la presta-

c16n de.los servicios• su fijaci6n por d1a, semanas o años, 

por obra o por tarea, es peculiar en el Contrato de Trabajo; 

e).- Se da la posibilidad de que sean uno o va--

rios los obreros que contraten o uno o vt>rios los patronos

contratantes; 

t).- Se entender! por Contrato de Trabajo, cual-

quiera que fuere 1a deno~1naci6n que recibiere, el que reú

na los reqllisi. tos expresados. 

Expresa Guille1'!1lo Camacho Henriquez, tratadista.

colombiano, que1 aunque el concepto de contrato naci6 y se 

perteccion6 dentro del &mbito del De~echo Civil, como parte 

de la Teoría de las Obli6aoiones1 puede decirse que es con-
. ' 

cepto usado y perteneciente por igual a toda la ciencia del 

derecho. As!, se habla de contrato en el Derecho Mercantil, 

en el Minero, en el Administrativo y en el Laboral. (23) Es. 

en raz6n de ello que nos vemos animados, a fin de comprender 

mejor esta figura juridica, a caracterizar, anal6g1camente, 

al Contrato de Trabajo por las siguientes especificaciones: 

1.- Es naninado, tiene un nombre especifico. 

2.- Es un contrato bilateral, en raz6n de que su.t 

gen para las partes derechos 1 obligaciones recíprocos. 

3.- Es oneroso, toda vez que reporta gravámenes -

23).-Gulllermo Camacho H. "Derecho del Trabajo" T.I p~g.252. 
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para cada una de las partes contratantes. 

4.- Es eol'.llllutativo, porque las prestaciones, rec.1 

procas, que se deben las partes surgen de inmediato. 

~.- Es principal, por tener autonomía propia y no 

depender de ningún otro cont:rato para que tenga vida juridJ. 

ca. 

6.- Es consensual, porque basta que las partes -

consientan, aún t!citamente, para que surja perfecto a la -

vida jurídica. 

?.- Es de tracto sucesivo, ya·que entraña, en su

eumplimiento, prestaciones que se dan en un lapso de mb o

menos tiempo~ esto es, peri6dicas. 

4 ... CONCEPTO DE CONTBATO DE TRABAJO. 

Vérunos ahora qu~ debe entenderse por Contrato de

Trabajo, para lo cual es necesario referirnos a algunas de

finiciones que juzga.I11os las más interesantes, tanto doctri

nales como legales. 

Según Paul. Durand, el Contrato de Trabajo es una

eonvenei6n por la cual una persona calificada de.trabajador, 

de asalariado o de empleado, se obliga a elllllplir actos mat~ 

riales, generalmente de naturaleza profesional en proveeho

de ot:ra persona,denominada empleador o patrón, colocándose

en una situación de snbordinaci6n, mediante una remunera--

ci6n en dinero llamad.a. salario. 

A. Rouast il.ef:!.ne éste cont:rato, de la siguiem.te -

manera: 11Una convencl6:a por la cual una P.ersona pone su ac~ 

tividad profesional a disposición de otra, de modo que tra

baje bajo la direcci6n de ésta y para su provecho, mediante 
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una remuneraci6n denominada salario". 

"Es Contrato de Trabajo, en sentido gen&rico,aqulil. 

en virtud del cua1 una persona se obliga a ejecutar perso -

nalmente una obra o a prestar un servicio por cuenta de o-

tra, mediante una remuneraci6n"; esta detini.e16n nos la da

el tratadista Mario L. Deveali. 

Kl maestro J. Jesús Castorena, basado en la ante

rior Ley Federal del Trabajo nos da la siguiente definici6n: 
11 Contrato de Trabajo es el convenio por el que una persona

se obliga a prestar pe.rmanentemente sus servicios persona-

les bajo la direcci6n y dependencia de otra, a cambio de .11 

na ·remuneraci6n en: dinero. ft 

Y por Último, el maestro Mario de 1a cueva define 

al Contrato de Trabajo como "aquél por el cual una persona, . 

mediante el pago de la retribuc16n correspondiente, subordj. 

na su fuerza de trabajo al servicio de los fines de la em--

presa." 

De los C6digos que definen al Contrato de Trabajo 

mencionamos los siguientes: la Ley Española de 21 de noviem 

bre de 1931 establece que se endenderá por Contreto de Tra

bajo, cualquiera que sea su denom1naci6n, aql1él por virtud

del cual una o varias personas se obligan a ejecutar o a -

prestar un servicio, a uno o varios patronos o a personas

juridicas de tal carácter, bajo la dependencia de ésta,por 

ren;uneraci6n, sea la que fuere la cl~se o forma de ella. -

Posteriormente el C6digo Español del Trabajo, define éste

contrato corao aquél en virtud del cua1 un obrero se obliga 
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a ejecutar una· obra o a prestar un servicio por precio cie.i: 

to. (2lt) 

El proyecto de C6digo de Trabajo para Bolivia, 

presentado a finales de 1942, dispone en su Articu1o 18: EJ. 

contrato individual de trabajo es aquél por'Virtud del cual 

una o m~s personas se obligan a prestar sus servicios ma~

nuales o intelectuales a otra bajo la dependencia y autori

dad de ésta y mediante un salario. 

B1. Articulo Primero del C6digo de Trabajo de Chi

le, da la siguiente def1nici6n1 Contrato de Trabajo es la -

convenc16n en que el patrono o empleador y el obrero o em-

pleado se obligan reciprocamente, éstos a ejecutar cualquier 

labor o servicio y aquéllos a pagar por ésta labor o se?"li

cio una remuneraoi6n determinada. 

El C6digo del Trabajo de Guatemala en su Articulo 

Dieciocho dice: Contrato Individual de Trabajo, sea cy~ -

fuere su dengminaci6n, es el vinculo econ6mico -jurídico m,!l 

diante el que una persona (trabajador) queda obligado a ~ 

prestar a otra (patrono) sus servicios personal.tts o a ejec!,! 

tarle una obra, bajo la dependencia continuada y direcci6n-

1nmediata o delegada de ésta Última, y a cambio de una re-

tribuc16n de cualquier clase o forma. 

Final.Ir.ente nuestra leglslac.i6n ha def'inido al Co¡¡ 

trato de Trabajo, de la siguiente i'oiina: el Art1cu1o Dieci

siete de la Ley Federal del Trabajo de 31 ele agosto de 1931 

dice: "Contrato Individual de Ú1aba;fo es aquél por virtud -

del cu.al µna persona se obliga a prestar a otra, bajo su dJ.. 

24).- Citado por Guillermo Cabanella.s Op.cit.págs. 2601 262. 
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recci6n y dependencia, un servicio personal mediante una r.!'! 

tribuci6n convenida. 11 Y el Articulo Veinte, segundo phraro, 

de la Nueva Ley Federal del Trabajo de Primero de Mayo de -

1970 dice: 11Contrato Individual de Trabajo, ~quiera que~ 

sea su rorma o denominae16n, es aquél por virtud del cual -

una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal

subordinado, mediante el pago de un salario. 11 

Cabe hacer notar los cambios que se operan entre

el anterior concepto que daba la Ley de 1931 y la actual, -

mismos que nos parecen más de forma que de esencia, y entre 

los que podemos anotars a) Introduce el decir que no +mpor

ta cuál sea su fol'!!\a o denominaci6n, el Contrato existir! -

con autonomía plena (idea que toma, hasta donde, sabemos,_-~ 

tanto de la Ley Española de 1931 como del C6digo del Trabajo 

de Guatemala según se desprende de la definición antes ---

transcrita) o sea que, reuniendo los requisitos expresados

por la misma Ley, habrá Contrato de Trabajo independiente-

mente del acto jurídico que le dé nacimiento; siendo tam--

b1'11 indiferente el nombre que reciba el convenio celebrado 

entre las partes. b) Suprime los conceptos, tantas veces--· 

criticados por el doctor de la Cueva, de direcc16n y depe¡¡ 

denc1a para hablar únicamente de .1;rabajo pe:i;:sonal subordi

n.e.rui, con lo cual se puede suprimir el equivoco de pensar

que se trata de dos elementos distintos, los mencionados -

por la Ley anterior. 

Como cualquier otro contrato, el de Trabajo est&

tamb1~ integrado por varios elementos, los cuales pasare-

mes a analizar a cont1nuac16n, mismos que extraeremos de la 
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doctrina civil. 

Los elementos comunes del contrato se pueden cla

sificar en dos grupos: a) Elementos de mstencia, sin los

cuales el contrato es inexistente y. b) los elementos de va-
n 

lidez, sin los cuales, el contrato puede ser invalidado, e.Ji 

to es, dará origen a su nulidad a6n cuando liste exista. 

Sobre el particular y a erecto de dejar sentado -

que de ningó.n modo tratamos de identificar al Contrato de -

Trabajo con otro (s), pues el afán que nos mueve es dejar -

clarificnd&, de la mejor manera posible, esta f'igura jur1d1 

ca con el objeto de'una. mejor eomprens16n de ella, para asi 

tener la base de una comparaei6n con la Relación de trabajo. 

Por lo antes expresado, creemos pertinente trans

cribir lo que nos dice el \Dr. Guillemo Camacho Henriquez -

al respecto: "Se sostiene. con raz6n que esta c1asi.f'1cae16n

no tiene la misma importancia en.Derecho del Trabajo que en 

materia civil, ya que la consecuencia de la inexistencia y

de la nulidad se atemperan siempre ante la teoria de que el 

Contrato de Trabajo es un contrato-realidad y de que la stm 

ple relaci6n da trabajo origina las obligaciones laborales 11
• 

ELEMENTOS DE EXISTENCIA. 

El Consentimiento. 

Nuestro C6d1go Civil vigente dice en su Arttculo-

1794, que para la existencia del contrato se requiere: I. -

Consentimiento; II.- Objeto que pueda ser materia del can-

trato. 

25').- Guillemo Camacbo Henriquez. Op. cit. T. I. pág.261+. 
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El Consentimiento es indispensable para la exis-

tencia de un contrato, ya que sin consentimiento no hay co¡¡ 

trato. Este principio se encuentra plasmado en el. Articulo 

5o. de nuestra Constituc16n que dice: "Nadie podrá ser oblJ,, 

gado a prestar trabajos personales sin la justa retribuc16n 

y sin su pleno consentimiento, ••• " con :Lo que sin la concy 

rrencia de la voluntad del trabajador no habrá Contrato de

Trabajo. 

Rabl'li contra.to ahi donde incidan las voluntades,

cuando exista un acuerdo de consentimientos se producir& un 

contrato, mismo que versará sobre aquél.los puntos que las -

partes sometan·a consideraci6n, una respecto de la otra, -

los cuales una vez consentidos, ya expresa o tácitamente, -

surtirán efectos entre aqutülas personas que se interrela-

cionaron de una manera libre 1 espont&nea. A este respecto

atirma Cabanellas que las reglas generales que gobieman el 

consentimiento son tamb1~ propias del Contrato de Trabajo, 

en el que, además, se observan modalidades especiales, pre

cisamente por la s1tuac16n de desigualdad en que se encuen

tran los contratantes. (26) 

Pienso que no es exacta la af'i:rmaci6n de Guiller

mo Cabanel1as, ya que no es posible la apl.icaci6n de las r§. 

glas comunes que regulan el consentimiento, en tratruidose -

de la materia laboral, por lo siguientei si bien es cierto

que el acuerdo de voluntades se debe dar para que exista -

consentimiento y éste a su vez se debe expresar de manera -

libre y espont!nea, para que asi surja un vinculo que sea -

26).- Guillermo Cabanollas. Op. cit. pág 350. 



l.a. bue de cua1qu1er trato, pacto o convenio que una a las-

11&rtes jurídicamente, niego que inde.f'ectiblenente, 6sto ten 
ga que suceder para la creac16n de derechos y ob11gac1ones

en materia laboral; por lo que resulta no aplicable la teo-

. r!e. que analiza el consentimiento y sus erectos des~e el -

punto de vista civil, en raz6n de que, como ya vimos,no es-

1:rre~~r1cta l.a. au.tonom1a de la voluntad, ya que interv1n1en 

do emnedio¡ o por encima de las partes la actividad del Es

tado quien condiciona la voluntad de las partes, deben 6stas 

someterse a l.a.s no:nnas laborales. No acontece. lo anterior -

en materia civil pues comunmente los contratos se pertecciA 

. nan por el mero consentimiento de las partes (Art. 1796 del 

C6digo Civ11) que es además la máxima ley en los contratos. 

!ampoc() debe afirmarse que s6lamente debemos ade

cuar esas reglas de tipo general, que gobiernan el consen

timiento, cuando bste se estudia a la luz del De~o.Jip del - · 

!raba30. l'fo, si no que debe surgir una teoría nueva y dist!n 

ta de la tradicional, precisamente para ser aplicada a este 

derecho que es de nueva creación y que ha surgido con auto

nOlda propia cano ya qued6 referido en páginas precedentes. 

Contil!lla. J.o antes dicho por nosotros, el hecho s! 

guientel alguna§ U™ no es el simple acuerdo de voluntades 

entre trabajador y patrono lo que hace que surjan efectos ~ 

ju.ridicos entre ambos, sino el hecho en st de prestar un ser 

vicio, lo que ·dará origen a. la aplicación del derecho labo

ral; ejecutado un servicio por el t111bajador, este quedará

amparado por el Derecho del Trabajo, toda vez que ha surgi

do una relac16n laboral que como hecho material regula y '"'.'"' 



protege. este derecho, independientemente de la causa que h& 

Ja dado nacimiento a la relaci6n jurid!ca. 

En el Derecho Civil la producci6n de los erectos

juridicos y la aplicaci6n consecuente de este deree"1o, s61& 

mente dependen del acuerdo de voluntades el cual es el obj§. 

to de protecci6n legal, ya que desde ese momento las partes 

se encuentran obligadas a dar cumplimiento 1inicamente a lo

pactado. 11Rl Derecho del Trabajo protege a la persona del -

trabajador, independientemente de su voli.mtad o de la del -

patrono y por eso rige imperativamente la prestaci6n de SeJ: 

vicios, con.independencia de su origen •••• lo fundamental en 

la figura jur!dica que nos ocupa es, no el acuerdo de volUA 

tades que, inclusive, y según veremos, puede faltar, sino -

la pura relaci6n de trabajo."(21) 

Por lo anteriormente dicho podemos concluir que -

... el consentimiento como elemento de existencia a la luz del

Derecho del Trabajo no presenta los mismos caractéres ni en 

cuanto a su formaei6n, ni por lo que a su contenido y efec

tos se refiere; por tal motivo pensamos debe estudiarse y -

regularse: por una teoría distinta a la civil. 

El Objeto. 

Planiol, citado por e:¡. maestro Ernesto Guti~rrez

y Gonzilez, señala que el término Objeto tlenetres signif'.1 

cados a prop6sito de la materia cont:ractual: 

1.- Es Objeto el crear o transmitir derechos y -

obligaciones. 

2.- Es Objeto también la meta que persigue la oblJ.. 

27).- Mario de la cueva. Op. cit• T. I pág. ~,6. 
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gaéi6n, que con el contrato se crea; esto es, la conducta -

del deudor que consiste en un da!'., .hacer o no bac•r. 

3.- Es Objeto finalmente, 1a cosa misma. (28) 

En el Contrato de XrabaJo la concepción que se ~ 

be tener de l.o que· es el Objeto materia del contrato, t~ 

dolo en su tercera acepci6a, es bien distinta a la del Der.1 

cho com6n, ya que se afirma que no es una cosa lo que está

en Juego en un Contrato de Trabajo sino una persona, la -

cual de ningún modo puede servir de Objeto a contrato algu

no. Se conclUle pues que el Objeto de este contrato que &.n.il 

11za.mos es el trabajo, ése trabajo que el Articulo 3o. de -

nuestra Ley Federal del Trabajo considera como un derecho y 

un deber social, mismo que dignifica al decir que 11.No es 8.J: 

tí.culo de comerdo, exige respeto para las libertades 'Y di& 

nidad de quien lo presta, y debe efectuarse en condiciones

qae aseguren la vida, la salud 'Y un nivel ecan6mico decoroso 

para el trabajador y su familia~~ 

Siendo el ~raba.10.el objeto sobre el cual versa -

la relaciári jur!dica. que se establece al darse la rela.ci6n -

laboral, surge éste con w:ia categoria muy diferente de la -

que tienen o pueden tener otros objetos que son materia de

otros contratos; ell.o debido a la especial naturaleza de -

donde surge este elemento de existencia del Contrato de Tr.a. 

bajo: la actividad humana. 

El .Art!c~o 80. de la Ley Federal del Trabajo en.

su Segundo párrafo nos da el concepto de trabajo al deóir:

"Para los efectos de esta d1spos1c16n, se entiende por tra-

28) .- Ernesto Gutiérre: y GonzáJ.ez. nDerecho de las Obliga

ciones." P!gs. 199 y 200. 
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bajo toda actividad humana, intel.ectuaJ. o material, indepe¡:¡ 

dientemente del grado de preparac16n t6cnica requerido por

cada protes16n u oficio." 

Alarc6n, citado por GuiJ.l.emo Cabanel.las, señala

que la realidad obliga a reconocer el ten6meno indiscutible 

de que Q1 hombre tml!afa para obtwier tmg, reinunerag16n, pqr 

J,a enernia gue presta al patrono, J2...Ui:l.t g9e se obliga, u
diante clei:to salar1g, a emnlear durante un periodo de tiem 

po toda su actiY1dad :t;'Í§ica, su vs:eiM,tual Wciativa, .§!1.§.

cgnod.mientgs protesionales en Prov!i!cho del patrczn2. Resul

ta, por tanto, que obrero y patrono contratan sobre un tra

bajo dete:rm.i.nado y un precio cierto: &stos ban de consti--

tuir el objeto del contrato .. (29) 

De lo anterior transcri. to y precisando sobre el !l 

lanento Objeto que estamos tratando, vemos que éste se con§. 

tituye como una obl1gaci6n de hacer -la de prestar un trab.a 

jo personal. subordinado, seg(m lo· retiere el Primer párrafo 

del Articulo So., de la Ley Federal del '.rrabajo- que tiene

su correlativa en la obligación a cargo del patrono, que -

consiste en un dar -pagar el salar:l.o o retr1buci6n por ese

trabajo. 

Siendo también distinto el objeto materia de ~ste 

contrato, afixmam.os que debe ser estudiado por el Derecho -

del Trabajo con autonomía de otras materias que no son de -

aplicársela en raz6n de su peculiar naturaleza. 

ELEMENTOS DR VALmEZ. 

Sl Articulo 17'<:/5 del C6digo Civil dispone lo si--

29).- Guillel'mo Cabanellas. Op. cit. p~g. 337. 



guientes "El contrato puede ser iilvalidado1 

I.- Por incapacidad l.egal de las partes o de una,l 

de ell&Sf 

.IIo- Por vicios del consentimiento; 

Ill.- Porque su objeto, o su motivo o fin, sea U!,!$ 

to; 

IV.- Porque el consentimiento no se baya manifesta 

do en la toma que la Ley establece." 

I.- La Capacidad. 

Sabemos q_ue la Capacidad es la taeul tad que tiene 

todo individuo para ser titular de derechos y obligaciones, 

y que cuando &stos se ejercen directamente o por uru,.mismo, 

se da la llamada capacidad de ejercicio. 

La Capacidad está detel'!ll1nada ya naturalmente o lJl 

galme.nte,, interesándonos aqui la segunda, por lo que depen

diendo ésta de varios factores, vamos a ver cu!ndo existe o 

no. 

La plena Capacidad se adquiere en el Derecho del.

Trabajo a los 16 años, segtin lo dispone el Articulo 23 de -

la Ley Federal del Trabajo, misma que se extiende a una Ca

pacidad procesal, ya que un individuo de esta edad ya puede 

intentar ante las'.Áutoridades del ?rabajo las acciones que 

procedan, con objeto de garantir sus derechos. Y el Articu-

1o 22 del mismo ordenamiento legal citado, establece la Pl'2 

hibicián de trabajar a los menores de llr años; a los que -

sean mayores de esta edad pero menorés de 16 años necesitan 

autoriza.c16n de sus representantes l.egales (padres o tuto

res) para celebrar un Contrato de ~rabajo, ya que a6n es iA 
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capaz legalmente y a tal.ta de ellos, ;se estará a lo dispueJL 

to en el Primer párrafo del. Articulo 23 de la Ley Federal. -

del '.rrabajo. 

Impone la Lsy Federal del ?rabajo otra restricci6n 

en su Articulo 22, m.ismo que al. abservarse, deja debidamente 

configurada la plena Capacidad, tal es el hecho de cumplir

el requisito de la F.duaaci6n Primaria. 

Los menores de 18 aiios no pueden contratar si el.

trabajo a desempeñar es fuera de la Rep6.bllca, salvo las e,¡; 

cepciones que la misma Ley seña1a (artistas, deportistas,~ 

etc.) en el Articulo 29 de la Ley Fedezaldel Trabajo. 

Respecto a las mujeres privan las mismas disposi

ciones, por lo que tendrán los mismos derechos y obligacio

nes que los hombres; asi, a1 no hacer la Ley distingo algu

no, se deduce que la Capacidad de la mujer casada, para COA 

tratar o ejercitar sus acciones, no requiere del. consenti-

mi.ento expreso del esposo para efectuar tales actos (Art!cp, 

lo 161+ L. F. T.), cosa distinta en el. Derecho Civil. 

II.- Que la voluntad esté exenta de vicios. 

Se puede entender por vicio, la rea11zaci6n incom 

pleta de cualquiera de los elementos de esencia de una ins

ti tuci6n. :En efecto, cuando un elemento de existencia se rea. 
liza o presenta de manera i.mperf"ecta, está viciado. (30) 

En materia de Vicios del col!r.entimiento, los aut.2 

res extranjeros sostienen la aplicabilidad de las disposi-

eiones del Derecho Com6n, mas &sta necesita algunas aclara

ciones para nuestra materia. 

30).- Ernesto Gutiérrez y Gonzá1ez. Op.cit.pág. 2ltl. 
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El Articulo 47 f'r. I de la Ley Bederal del Trab,a. 

jo, podemos decir que regula como v:lcio del Consentimiento 

el dolo, ya que él engañoque realice el trabajador o el -

sindicato para inducir al patr6n a una equivocac16n respe,g, 

to de la capacidad, aptitudes o facultades de las cuales -

carece la persona que ha de desempeñar el trabajo, será -

caus11 de rescis16n del Contrato de Trabajo. Esta d1sposi-

ei6n encuentra su correlativa en la fr. I del Articulo '9-
de la L. F. T., en la cual se contempla la posibilidad de

que quien induzca al. error del tl'abajador sea el patr6n o

agrupacl.6n patronal, vicio que será suficiente para que -

opere la rescisi6n del contrato. 

La nueva Ley Federal del Trabajo, se ha ocupado-

6nicamente 1 en especial del vicio del ConsentiJ:dento a.n-

tes mencionado, toda vez que habiendo sido modificado sus

.tancialmente el Articulo 329 de la Ley anterior, por su c.Q 

·rrelativo el 5).8, no se establece en este tUttmo, como lo

hacia aqutd, que el Contrato pudiera haberse celebrado por 

error, dOJ.o o intim1dac16n y con ello poder pedir la. nuli

dad de éste, dentro de un tiempo determinado, pues ahora -

s6lo se habla del tiempo en que prescriben las acciones de 

1os trabajadores que hayan sido separados de su trabajo. 

El error de Derecho no puede, dada la naturaleza_ 

del Derecho del Tre.bajo, invalidar el Contrato, ya que pu

diendo WU.aamente recaer sobre las condiciones en que deba 

prestarse el servicio, la cláusula contra:ria a la Ley y -

demás: nonna.s de trabajo, quedará sustituida por la legal • 

.El error sobre la persona, sea del trabajador o 
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del patrono, dada la manera como se torma la. relaci6n labo

ral y teniendo en meo.ta, adem!s, que a uno y a otro intel'Jl 

sa no la persona,' si.no el. cumplimiento etectivo de las ob]J. 

gaCiau.es (prestac16n de energía. de trabajo y pago de sala-

rJ.o) 1 no nos .par8ce :motivo bastante para invalidar el can.
. trato. (3J.) 

m.- Que el Objeto, llotiTO o Fill d81 acto sea licito. 

El concepto de licitud lo podemos obtener del. Ar

t1C1Jlo 1830 del C6d:l.go Civil, interpretado a contrario. sen

su, por lo que ser4 licito todo hecho o acto que vaya con-

torme a las l&J'eS de orden pdblico o a lás buenas costum--

bres. 

Respecto del. trabajo, existe el postulado princi

pal que enuncia el Articulo )o. constitucional mismo que -

autoriza el ejercido de cualquier protes16n, industria,c.12 

mercio o trabajo guya finalidad sea ¡!cita, cuesti6n que no 

puede discutirse, pues I:a Ley nunca podr!a proteger contra

tos cuyo objetivo tu.ere contrario a las leyes o a las bue-

nas costumbres. Por tanto, suponiendo que una persona con-

trata los servicios de otra para realizar un acto del1ctUQ 

so, desde luego que la Autoridad no podr!a proteger seme-

jantes contratos. Este principio se encuentra reproducido

en el Articulo. lk>. de la Ley Federal del Trabajo. 

IV.- Q.ue se llenen las Formalidades que la Ley esta

blece. 

Desde un punto de vista amplio, aplicable a to-

das las ramas del Derecho, la l'orma se debe entender como-

.. ' los elementos de carácter exterior, sensibles, que rodean-

31).- Mario de la Cu.eva. Op. cit. págs. 5'0? '1 5'08. 
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o cubren a los actos de voluntad, o a los hechos de la vida 

social, de donde provienen los hechos subjetivos. (32) 

En cuanto a la t'onna en el Derecho Civil y dentro 

de 6ste, en el Contrato, se puede entender como la manera -

en que debe externarse o plasmarse la voluntad de los que -

contratan, conforme lo disponga o pel'll!i ta la Ley. 

La Ley Federal del Trabajo manda que el Contrato

Individual de Trabajo se celebre por escrito y por duplica

do (Articulo 21+); así como con el contenido min1mo de las -

condiciones de trabajo (Articulo 25); en tratándose de tra

bajo a prestarse en el extranjero, también séñala ciertas -

tonalidades que se han de cumplir para la validez del acto 

{Articulo 28)1gualmente la prestac16n de servicios dentro -

de la Repdbl1ca, pero en lugar diverso de la residenc1a·ha

bitual del trabajador, impone la necesidad de que se pacte

por escrito (Articulo 30). 

Aunque no es materia de este estudio, se puede s§. 

- fialar que la Ley Federal del Trabajo también exige el requ! 

sito dé la formalidad para la celebrac16n del Contrato Co-

lectivo de Trabajo (Articulos 390 y 391) y para el. llamado

Contrato Ley (Articulo 412). 

En el contrato individual da traba;fo.1a. falta de

la forma ese.rita del mismo, no produce los mismos efectos -
.. 

que en materia civil, ya que en materia de Derecho del mra-

bajo la inobservancia de la forma escrita no produce la nu

. l1dad del contrato, pues s6lo es exigida por la Ley para ~

los fines de la prueba, ya qUa la· existencia del mismo se-

32).- Geny Francoise, citado por Ernesto Gutiérrez y Gonzál 
leg. Op. cit. p!g. 216. 
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presume en t61'1llinos de los Articul.os 2l y 26 de l.a r.. F. ~. 

Es as! qua no obstante la f'alta de f'orma escrita, el. traba

Jador puede ejercitar sus acciones pues en: realidad l.o que

tiene que probar es la e:d.stencia de la relac16n de trabaJo, 

ya ·que la talta de 6sa 1"on1a se le imputa al patr6n; por 1o 

que 6ate si necesitar& de un contrato escrito para poder -

ejercitar las acciones que tenga en contra del trabajador. 

J.- :a&LACIOtr DB TRABAJO. 

· Fil la doctrina se discute si la Relac16n de Traba 

jo tiene su origen en el contrato o en la 1ncorporacJ.6n a1-

establec1m1ento. El problema se pone efl~_cJ.aro al plantear ... 

estas dos cuestiones secundariasi primero, la cuest16n de -

saber si tamb16n una relac16n efectiva de trabajtt1 sin C011-

trato, es capaz de surtir efectos de Derecho del trabajo a

causa de la mera incorporac16n al establecimiento; y segun~, 

la cuest16n de si la celebraci6n del contrato es sut.iciente 

en todos los casos en que 1a Ley presupone tal contrato, o

s1 a la celebrac16n del contrato debe agregarse la incorpo

raci6n. al establecimiento. Aqui se opone la llamada Teor!a

del Contrato a la Teoría de la !ncorporaci6n. La Teor!a del 

Contrato parte del punto de vista de que se necesita, princ1 

palmenta, un contrato para que nazca dlldamente la rela

c16~ de trabajo; no exige, además, la . incorporac16n. al est.a. 

blecimiento pero tampoco se contenta con la mera 1ncorpora

c16n.. Por otro lado, la Teoria de la !ncorporac16n, no exi

ge el contrato, sino que requiere la 1ncorporaci6n al. esta

blecimiento, tambUn en el caso en que se hubiera hecho el-
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Contrato, y se da por satisfecha con la incorporac16n, adn

cuando el contrato no se haya celebrado. (j3) 

La mayoría de los autores jus laboralistas están

acordes en señalar que la Teor!a de la RelaC16n de trabajo, 

se 1nici6 en Alemania, principalmente y a prop6sito de la -

elaborac16n del C6digo Civil Al~, motivado todo ello por 

las ideas revolucionarias que empiezan a surgir en el mundo, 

de ubicar en el debido sitio todas aquéllas cuestiones rel.Jl 

tivas a1 trabajo y al trabajador, a fin de poder garantir -

de una manera eficaz y positiva todo lo .. referente a esa ac

tividad humana. En ese pais, Alemania, la raz6n de la revi

si6ri. de la Teor1a del Contrato Individual de Trabajo, y la

consecuente producc16n de la .!eo:ria de la Relaé16n lnd1v1,;.

dual de Trabajo,que en seguida anali~remos, se deb16 al ~ 

chó de qUe la Constituci6n Alemana de Weimar de 1919, elev¡¿ 

ra a la categoria de constitucionales los Derechos del Tralgl 

jo y de la clase trabajadora en general (Segunda Constitu-

c16n en el mundo que lo hizo, ya que la .Constituc16n Mexic,o. 

na lo hizo con anterioridad a aqueua, esto es, en 1917), -

motivo· por el cua1 lo referente a la materia laboral dej6-

de pertenecer al Derecho: Privado •. 

Afirma el doctor Camacho HenriqUez que tue Heinz

Potthotf' a quien co1;:"respondi6 en 1922, diferenciar y adn --

. oponer los conceptos de Contrato y Relac16n de Trabajo. Sus 

ideas se definieron mucho más, a prop6s1 to de un proyecto -

de ley sobre Cont'ratos de Trabajo, en cuya elaborac16n tuvo 

decisiva intervenci6n en 1923. En la exposic16n de motivou-

33).- Kaskel y Derabh. "Derecho del Trabajo". p&g.39. 
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no se originaban en un Contrato de Trabajo y c6mo, en cons.1 

cuencia, el proyecto regulaba más que los 1azos obligaciODA 

les -que resultasen de un Contrato de ~rabajo, las obliga~ 

nes nacidas de una relación de trabajo •••• A las ideas de -

Potthoft se acercaron en sus conclusiones .l.?s trabajos de-

eminentes. jtll'istas como Sinzheimer, Molltor y N'1.ldsh •••• -

Los esfuerzos definitivos para presentar una construcc16n .. 

sistemática de la Relaci6n de Trabnjo, fueron hechos por -

WoU'gang Siebert y Arthu:r Uildsh. {31+) l>ebiéidose agregar -

también el nombre del autor francés Georges Scelle. 

Ya dec.!amos anteriomente que esta teoría es --

opuesta a la tesis contractualista, ya que 1a Doctrina de -

la Relaci6n de Trabajo tiene como supuesto indispensable la 

plena autonomía del Derecho del Trabajo, el cual queda en-

cuadrado ruera de la di vis16n tradicional que se hacU den

tro del orden jurídico entre DereCho PG.bllco y Derecho Pri

vado, estableciéndose dentro del nuevo g&lero del Derecho -

Social. 

Dentl'O de eme orden de ideas, la Teoria de la Re

lac16n de Trabajo se bas6 y tuvo como primer prop6Sito· .la

protección autom!tica del trabajador, sosteniendo que ah! -

donde se da el hecho real de la prestación de un trabajo -

personal subordinado, debe apl.1.carse inmediata, automática

e imperativamente el Derecho del Trabajo. 

A fin de dejar establecida más claramente la Teo

ría de la Rel.ac16n. de Trabajo, me pa.fec:e conveniente trans-

3lf.).-Gllille:rmo Ca.macho Henriquez. Op. cit. T. I.pt¡.21 y 22. 
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cr1bir la cita que hace el maestro Mario de la Ctleva de c!S

mo se origina la Relac16n de Trabajo seg6n el profesor Ma--
' 

rio L •. Devealit' 11La relaci6n de trabajo, que se concebia en 

otro tiempo como teniendo origen necesario en el contrato -

celebrado entre cada patrono y cada trabajador, es hoy re-

glamentada independientanente de tal origen contractual. Si 

recurrimos a la inst1tuc16n del mandato o a.la idea del con 

sentimiento tácito o presunto, es posible adtlitir que, cuan 

do una empresa solicita de una agencia de colocaciones cien 

obreras de UDa categor!a detel."lÍlinada,no obstante que son en 
ganchados en la agencia y enrolados imnediatamenté,en la em. 
presa, al momento de entrar al establecimiento se perf'ecc1.Q 

nan cien contratos individuales idgnticos en su contenido .. 

al contrato colectivo que regula la categoría profesional a 

que pertenecen. La !'icci6n es mh di!ic1l de admitir en -

otros casost como cuando las empresas, para aliviar el probl.t 

ma de los sin trabajo, deben aceptar, por unq o varios días 

a la semana, cierto n6mero de trabajadores designados por -

las agencias de colocaciones. Pero la ficc16n apahece impo

sible en los casos de 1.mpos1c16n de la mano de obra, esto• -

es, cuando la anpresa está obligada a aceptar un nW:nero de

tel'!llinado de trabajadores, precisamente los que le son en

viados por la agencia y cuyo reglamento fue fijado de ante

mano por las respectivas asociaciones· sindieales ••• El exa~ 

men de la relaci6n de trabajo, tal como se desarrolla en e1 

campo de la producci6n nacional, obl~ga a fijar a1gUnos pun, 

tos; a) La autonom1a individual es absoluta trat!ndose del

trabajador; b) Respecto del patrono, representa solamente -
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un aspecto de la iniciativa privada que le corresponde como 

director de la empresa; c) Pero este poder de iniciativa eJ.4 

cuentra, aun en lo que toca a la adm1si6n de los trabajado

res, numerosas limitaciones ••• Atenta esta situaci6n de la

relaci6n de trabajo, no es posible n1 conveniente atenerse 

a la ticc16n contractual para el hecho de la admisi6n de -

los trabajadores; es m!s coherente y m!s de acuerdo con la

real1dad, ver en la adm1s16n de los trabajadores el momento 

inicial de la relac16n de trabajo, y por tanto, el principio 

de la actividad del trabajador bajo la dependencia de la em. 
presa o.para usar las palabras de Barassi 1 la 1nserci6n del 

trabajador en el organismo de la empresa".(3') 

Se conclUY'e pues, que esta doctrina est~ma que no 

es la voluntad•'de las partes, la que a veees incluso puede

estar ausente, lo que hace surgir las relaciones de trabajo• 

slno el hecho real de. la prestaci6n de servicios; es asi que

una vez surgidas aqu6llas -aún sin la voluntad de una de -

las partes, la del patrono- las mismas harán que se aplique 

con toda su fuerza el Derecho del Trabajo, ya que a éste no 

le !a.teresa de d6nde se deriv6 la prestaci6n del servicio. -

El simple hecho de la prestaci6n del servicio y no el con-

sentimiento, es lo 'dnico que contempla y protege el Estado

por conducto del Derecho del Trabajo, segdn ésta teoria. 

6 ... CONCEP.rO DE RELACION DE TBA.BAJO. 

Genl:lricamente la palabra :i:elaci6n significa ~ 

3$).- Mario de la Clleva.Op.cit. pág. 468. 
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nex16n entre dos cosas o correspondencia o conexi6n entre-~ 

dos personas,1mp11eando un vinculo entre ellas que represeJl 

ta enlace o pos1c16n.Cuando se habla de Relac16n Jur!dica,

se hace referenci.a a la 1.nterrelac16n entl'S dos o más suje

tos.de la cual surgirá un conjunto de derechos y obligacio

nes entre ellos.Por 6ltimo,cuando se hace alus16n a Relac16n 

Juridica de Trabajo,se baee referencia a los vínculos obli[ll 

clona.les que surgen entre dos sujetosila persona que presta 

servicios, trabajador; y la persona que se beneficiá con --

aquellos serv1ci.os,patrono. 

El concepto que específicamente nos da el maestro 

J. J esds Castorena,derivado de la anterior Ley Federal del

Trabajo, es el siguientei"La Relaci6n de Trabajo es la suma de 

viculos jurld1cos que se crean entre quien presta servicios, 

personal y permanentemante,bajo la dependencia de una pers,g 

na y ésta misma persona." 

El Dr.. De la Cueva,nos da el siguiente concepto: -

11La Relaci6n de '.I'rabajo es el conjunto de derechos y obl1g.e, 

ciones que deriva.n,para trabajadores y patronos,del simple

hecho de la prestaci6n del servicio." A continuac16n agregas 

ésta idea de la Relaci6n de Trabajo produce la plena auton.Q. 

mia del Derecho del Trabajo:en efecto,el Derecho Civil de -

las obligaciones y de los contratos est( subordinado en su

aplicac16n a la. voluntad de los particulares,en tanto la -

aplicaci6n del Derecho del Trabajo depende de un hecho,cuaJ. 

quie~a haya sido la voluntad de trabajador y patrono •••• La

existencia de una ftelac16n de Trabajo depende,en consecuen-. 

ciatno de lo que las putas hubieren pactado,sino de la s1-

tuac.i6n real en q11e el trabajador se encuentre colocado en-
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1a prestacl.6n del seni.cd.o •••• 1os caractéres de patróno '1 

trabajador se adquieren, no por la ce1ebraci6n de un con-

trato, sino por él. hecho de utilizar o prestar un servicio 

con v.inculo de subordinac16P-,, deteminac16n que, a w vez

just:i.fica la tesis de que el Derecho del Tra.ba3o, Pl'OPia

m.mte, solo Conienza a regir a partir del momento en que

se, inicia la prestftei6n del servicio. (36 j 

Según Erich Molltor, citado por el maestro de la 

Cu.eva, dice: el intr:eso del trabajador en la empresa, cual., 

quiera sea su causa, determina la aplicaci6n. del Derecho -

.del Trabajo a la relac16n juridiea creada; este ingrttso -

puede expTeSarse en las t6rminos, enrolamiento o enganche, 

que no pretenden hacer referencia a un origen dete:nninado

cle la Be1ac16n de habajo; o bien, la prestaci6n de un sex 

vi.cio personal. con vinculo de suborclinac16n, cualquiera ...... 

sea Sil origen, detemtna la apllcaci6n del Det-echo del Tra 

bajo. 07) 

Pues bien, de los p!:rrai'os antes transcritos ob

sarvmD.os que la Bel.ac16n. de habajo se dará o surgirá del.

simple hecho de la presteci6n del servicio, con lo cual se 

dad margen a 1a p:roducci6n de defectos jur:f.dicos, qu16ranlo 

o n.o 1as partes, ya que para que 6stos se den no es menes

ter el acuerdo de voluntades entre las partes que interven 

gan en ella. 

Ca.be aclarar que la !lelaci6n de Trabajo puede -

pTOVenir o tener un carácter contractual, pero en caso de-

36).- Mario de 1a Cu.eva. Op. cit. T.I. págs. i..,.-¡ a 1+59. 

3'1).- Mario de la Cueva. Op. cit. T.I¡. p!g. lt62. 
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suceder lo contrario, no por eso se ha de negar la existen

cia de un vinculo que une a las partes, y por ende produzca 

efectos de Derecho; esto no es más que un absurdo, es lo q1.1:1 

pretendian hacer creer los pensadores que se afiliaban o a

filian (los menos) a la tesis de que la regulaci6n jurídica 

de la prestación de un servicio deberia de provenir de un -

acuerdo de voluntades que se deb!a manifestar torzosainente

por medio de un contrato. 

. De la posic16n adoptada por los contractua1istas, 

es que surge la reacc16n por parte de los autores que consJ. 

deran que el Consentimiento, acuerdo de vol.untades 1 entre -

trabajador y patrono puede estar ausente en la áelac16n de

"J:rabaJo, como sucede en el caso de la llamada Cláusula de -

Exclus16n de Ingreso por medio de la cual la contratac16n .. 

de un ob¡oero depende, no de la voluntad del empresario,sino 

que un.:+lateralm.ente el Sindicato será quien imponga su vo

luntad respecto del ingreso de ese trabajador. 

7. - DIFERENCIAS ENTRE CONTRATO Y BELACllON DE TBABA 

J:O. 

De las dos teorias an·~~:is expuestas, podemos adve,¡: 

tir las siguientes diferencias entre Contrato y Relaci6n de 

Trabajos 

a) ... La noci6n de Contrato~ tiene una doble conI1,Q 

taci6nr es un acuerdo de voluntade:;. creador de una relal;d.6n 

jurídica y su contenido es un modo de ser de las relaciones 

juridicas, e implica la apl1caci6n de un estatuto juridico

o sea el Derecho de las Obligaciones y de los cOlltratos. 



-n~ 

b).- La relación individual de trabajo, tiene por 

origon necesario la man:Uestac16n del consentim1.ento (ya e.. 
preso o t4cito) del patrono y del obrem. 

e) .... El contenido de la relaci6n de tl'8baJo, ccm.o 

W1 hecho real, tiene valor imperativo y como consecumc:la.,

debe cumplirse en todos sus t6:rminos. 

d).- Es mlQ' clara la d1stinc16n entre uno 1 otra: 

el Contrato de Trabaj~ es el acuerdo de voluntades para la

producc16n de deteminados et'ectos t,3undicos queridos Por -

las partes, mismos que se darán independientemente de que -

se preste real y etectivamente el trabajo; y la Belac16n de 

Trabajo, es el conjunto de derechos y bbl.1gacicmes que dad. 
van, para el trabajador y patrono, del simple hecho cJ9 la - · 

prestac16n del servicio. 

e) .... 21 acuerdo de voluntades se antepone a la :r,1 

laci6n de trabajo, toda vez que es aquélla T no ftsta la que 

hará derivar consecuencias juridicas entre trabajador y pa

trono; y s6lo para el caso de que se hubieren pactado con<U 

ciones que limiten o reduzcan los derechos minimos fijados

por la Ley en pro del trabajador, entonces debe atenderse a 

la relac16n individual de trabajo como un Contrato Realidad 

'Y ella será efectivamente la tuente creadora de derechos y

obligaciones entre ambas partes. 

f').- En consecuencia, el Contrato de Trabajo es -

la base para que el obrero quede enrolado en la empresa; ep. 

rolamiento que es el que detemina. la rormac16n de la rala. 

c16n de trab·ajo. Por lo tanto, del simpl.e acuerdo de vol.un

tadas entre las partes, T aunque no se ejecute ningún traba. 

jo por parte del empleado, las obligaciones para el patrono 
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estarán latentes lo mismo que los derechos establecidos po,t 

la Ley en pró del trabajador. ( P. ej. 1 Si al ir el trabaja. 

dor camino ue su casa al trabajo para desempeñarlo por pri

mará vez, y en el trayecto sufre un accidente: no debe con

siderarse #lste como un accident13 de trabajo, aunque no haya 

prestado de hecho ningún servicio el trabajador?; no debe -

la Ley protegerlo, obligando al patrón que lo contrat6 a 1a 

demnizarlo por ese accidente sufrido? Pienso entonces que -

laproteoo16Jide la Ley debe hacerse efectiva por el solo -

Aouerdo
1

de Voluntades entre las partes, aunque no baya me-

diado CO!li.O en este caso prestación alguna de servicios. Ba

so m1 pensamiento en lo preceptuado por el Articulo 1+7lt de

la L.. F. 1'.) 

g).- El Contrato y la Rel.aci6n I:nd1vidua1 de Tra

bajo, disfrutan de plena autonomía frente a los contratos -

de Derecho Civil, tanto por estar regidos por Wl estatuto -

particuJ.ar, como por que ninguna de las Instituciones del -

Derecho Civil es adecue.da para expl.icarlos. 

h).- El hecho de la prestac16n del trabajo, deri

vado o no del Acuerdo de Voluntades, por si solo determina 

la aplicaci6n del Derecho del Trabajo por encima de lo que

las partes hubieren pactado. 

1).- El origen de la Relac1~ de irabajo, ha per

. dido el carácter necesariamente contractual que tuvo en el

pa.sado. 

j).- El contenido de la Relaci6n de Trabajo, a 111.i 

elida que se ·generalizan los contratos colectivos, depende -

cada vez menos de las voluntades del obrel'O Y del empresa--



- S3 -

rJ.o. 

k).- El Contrato o la Relac16n InMvidual de !rala 

jo, son y deben ser, como regla general, por tiempo ~ 

do, puesto que el trabajador que tiene segtll'O su empl.eo, 1A 

tegra un m1cleo frunillar que debe disfrutar de bienestar 7-

tranquilidad, lo que hace posible el 1ogro de la segurJ.dad

soc1a1. 

A manera de conclus16n respecto del problema que

hemos planteado, nos adherimos al pensamiento expuesto por

Wa.lter Kaskal y Hermann Dersoh, quienes expresan: ." ••• den--· 

tro de la evolución progresiva del DereCho del Contra.to de

Trabajo, se pod~ia pensar también. que tenga importancia.la-

pos1e16n que la opini6n hoy dominante adopta con respecto -

al. problema de saber si el fundamento ·de la Relac16n de U& 
-

bajo es el Contrato de Trabajo, o si 1a 1ncorporac16n a la-

enprosa es decisiva y necesaria. Sin aabargo, mimdolo -

bien, el asunto no tiene ya la importancia de antes, ·y es -

casi indiferente adherirse a una u otra de las opiniones -

que se .sostiene -al. respecto. Awlque la doctrina sigue divJ.. 

dida en dos campos, los defensores de la teoriJ¡l contractual. 

y ios de 1a teoria. de la 1ncorporaci6n, la importancia prá&, 

tica de esta disputa dogmltica es hoy mucho menor que antas, 

porque ambas teorias se han acercado notablemente." (38) 

Se :reafi:rma 1o anteriormente transcrito por esos

autores al.emanes, en el hecho de que nuestro derecho labo-.. 

ra1 ha equiparado a ambas figuras jur1d1aa como se verá en.

el illc1so siguiente. 

38).- Kaskel y Dersch. Op. cit. pis. 189 •. 
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8.- TESIS ADOP'!ADA POR LA LEY FEJ>&RAL DEL TRABAJO. 

La anterior Ley Federal del. Trabajo de 17 de agoJ. 

to f.,ª 1931 presumia siempré la existencia del Contrato de -

Trabajo, aunque éste no se hubiera estipulado de manera ex

presa; esto es, que, hacia nacer al Contrato como figura 311 

rid1ca central que daba origen al nacimiento de consecuen

cias juridicas y por ende la aplicaci6n del Derecho del Tra 

bajo. 

Lo anterior lo afirmamos con base en el Articulo-

18 del ordenamiento legal referido, qlle def'inia al Contrato 

Individual de Trabajo como aqu&l. por virtud del cUal una -

persona se obliga a prestar a otra, bajo su direcci6n y de

pendencia, un servicio personal mediante una repr1.buci6n -

convenida • 

Pero ya se avisoraba en nuestra anterior LeT la -

aceptaci6n de la Relac16n de Tfabajo, noei6n que 1ntroduce

al contemplarla corr.o una situaci6n real e independiente del 

Contrato de Trabajo, misma que una vez surgida, estando O· -

no de por medio un Contra.to de Trabajo, la reconoce COlllO -

consecuencia 16g1ca de un vinculo que une a las partes que

de ninguna manera es contractual; esta afinnaci6n nos atre

vemos a hacerla en base a lo que disponia el Articulo 18 de 

._la anterior L. F. T., que deciai "Se presume la existanaia

del Contrato de Trabajo entre el que ·presta un servicio pe,: 

sonal y el ,1:1ue lo. recibe. A falta de estipulaciones expre

sas de este Contrato, la prestae16n de servicios se ente:nd,f1 

rá regida por esta Ley y por las normas que le son supleto-

rias." 



Bs deci:r,que la existencia de la relaci6n de trab§. 

jo como hecho real, a~ sin 1a celebraci6n de un Contrato -

de '?rabajo, ya era contemplada por la anterior L. F. T., PJI 

:ro a rin de darle la protecci6n debida la regulaba como --

Principal motor del Contrato de Trabajo, raz6n por lo que -

6ste sispre se p:resum!a,en los t6rm1nos del Articulo 18 an 
tes transcrito, entre el que presta un servicio r el que lo 

recibe; pe:o pienso yo que no habla surgido con tanta auto

nomia como en la actual Le1 Federal del Trabajo, además de

que, se adopta l!ln maTQr grado el término de Relac16n de Tra

ba1o por ser más representativo de la.s1tuaci6n rea11 esp!!. 

aj.al que surge del intércambio de prestaciones entre traba

jador y patrono, que es motivo suficiente para la aplica_;_ 

c:16n. del Derecho del Trabajo. (No debe olvidarse que en la

ma¡or.la· de las veces el acuerdo de voluntades se antepone a 

la relaci6n de trabajo). 

La nueva concepc16n del Contrato y la Relaci6n de 

Trabajo, ha quedado plasmada en la nueva Ley Federa1 del -

Trabajo de lo. de mayo de 1970 principalmente en los.Art!c! 

los sigtú.entesi 

Articulo 20.- Se entiende por relac16n de trabajo, .... 

cualquiera que sea el aato que le dEf origen, la prestac16n

de un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un

sa1ado. 

Contrato indi.vidual de trabajo, cualquiera que sea su 

tona o denan1nao16n, es aquél por virtud del cual una per

sona se obliga a prestar a otra Un trabajo personal subordj. 

nado, mediante el pago de un salario. 
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La prestaci6n de un trabajo a que se refiere el~ 

párrafo primero y el contrato ~elebrado producen los mis-

mos efectos. 

O sea que nuevamente la Ley asimila los dos con-

ceptos al hablar de la presunci.6n de la existencia de ellos, 

con el tin de aplicar (en uno u otro caso) las normgs pro-

tectora.s de los trabajadores. 

Por lo ·que se refiere a la a1'1:rmaei6n que ante--

riormente hicimos, de que en la .actual Ley se adopta mayor

mente el término ralaei6n de trabajo, sustituyendo al tllrmi 

no contrato de trabajo, lo vemos claramente de la lectura -

de los .Art6ulos 24- 1 2) que nos refieren el primero la for

ma en que se han de hacer constar las gondicione§ de traba:lo. 

(por escrito); y el segundo refiere el contenido o mencio

nes que debe tener ol escrito en que se pacten las cQAdicio 

nes d1¡1 ti;aualq. La anterior Ley en sus Artículos 23 y 24, -

correlativos de los dos Articul.os anteriormente c1 tados re.a 

peetivamente, hacia menc16n al tfirmino contntg de trabajQ. 

El Articulo 26 de la nueva Lar, en relaci6n con -

los dos anteriores citados de la misma, establece que no :f.m. 

porta la falta de ro:rma escrita para que se presuma la exiJi 

tencia de la :relaci6n de trabajo o el contrato, pues axis-

tiendo la prestaci6n del servicio ella dará margen a la --

aplicac16n del Derecho del Trabajo, sin darle relevancia al 

acto que le di6 origen. 

De lo anterior se infiere, que nuestra actual Ley 

es eminentemente re1acionista. El enpleo continuo que hace

la Ley del t6l'!llino Relaci6n de Trabajo lo anean.tramos prin-
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e!palmente ret'erJ.do en todo el Titulo Segundo, que hab1a PrJt 

cisamente de las "BELACIOl:ES INDIVIDUALES DE TRABAJO". \ 

Juzgo interesante hacer mene16n a la exposici6n de 

motivos de la nu.ava Lpy Federal del Trabajo, en lo ref'eren-

te al tema que vengo tratando, por lo que, a continuaci6n -

se transcribe io conducente: 

"III. Relaci.6n y Contrato de Trabajo." 

" ••• La teoría trad1cional 1 cuyas re.ices se ranon 
tan al derecho romano, sostienen. que las relacio
nes jurídicas entre dos personas s61.o pueden derJ.. 
var de un acuerdo de voluntades: en consecuencia, 
la relaci6n de wi trabajador y un patr6n debe con. 
figurarse como un contrato. La teoría moderna ha 
llegado a la conelusi6n de que la relaci6n de tr.a. 
bajo es una figuro distinta del contrato, pues en 
tanto que· en éste la relaci6n tiene por objeto el. 
interca.n:b1o de prestaciones, el derecho del trab& 
jo se propone garantizar la vida y la salud del -
trabajador y asegurarle un nivel decoroso de vida, 
siendo suficiente para su ap11cae16n el hecho de
la prestación del servicio, cualquiera que sea el. 
acto que le de origen •••• se consider6 convenien
te tomar cofilo base la idea de la relación de tra.
ba30, •••• pero se adi!tpt6 también la idea de con
trato, c:omo uno de los actoslmen ocasiones indis
pensanle, que pueden dar nac iento a la relaci6n 
de trabajo •••• Los Articules 21 a 32 reproducen,
en términos generales 1 las disposiciones de l.a -
Ley Federal del fraba;¡o; únicamente se ,introduje
.ron los cambios impuestos por la. teminolog!a -
adoptada en el Proyecto y por la a.ceptaci6n de la 
idea de la :rel.aeion de trabajo •••• " (39) 

Cre!> pertinente hace'.r transcripción de lo expuesto 

por el maestro Alberto Trueba Ilrbina quien dice: 11En reali-

dad la rela.ci6n es un tfamino que no se opone al contrato,si, 

.e.o lo complementa, ya que precisamente aquélla es originada

generalmente por un Ct.\Iltrato, ya sea expreso o t!eito, que -

genera la prestaci6n de servicios y consiguientemente l.a obl1 

gaci6n de pagar salarios y .:::umplir con todas las normas de -

39).- Alberto y Jorge Trueba.Nueva Ley Federal del. Trabajo. 
Comentada pág. '67. 
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oaráater social. 11 ,40) 

Al efecto el maestro Alfredo Sánchez Alvarado,ref1,i 

re lo siguientet "Nosotros consideramos al contrato de trabajo 

como una CONVENCION ,que es un tftrmino más amjll.1o que quiere -

deciri.acuerdo,ajuste, arreglo,concierto, tratado,contrato etc., 

pero que siempre en todo caso requiere la voluntad de las pa,¡ 

tes;acuerdo que puede ser expreso o·tácito.• (41) 

Por lo tanto, 1 conf'orme a la anterior tearia que

e:i:presa nuestra Ley Federal del Trabajo, conc.lu70 q.ue la Re-

· 1aci6n de Trabajo tiene una doble connotaci6n o naturaleza1-

puede surgir cano el efecto 16gico de un C<m.trato de Trabajo 

(como lo af'inna Cabanellas); o bien puede surgir independie¡¡ 

teinente de toda forma contractual ,naciendo a la vida juridica. 

con autonomía propia, seg&l lo 1nr1ero de lo dicho por nuestra 

Ley,al referir que habrá Relaci6n de Trabajo,cualqu1era que -
" . ' sea el acto' que le dé origen.Ad es que, lo que la Ley sujeta 

a su esfqra de ace16n es la prestaci6n real de servicios,mis

ma que quiere se realice bajo ciertas eondicianes,orig!nese -

en lo que se origineum.·:im contrato,tratado,compromiso,pacto, 

etc.,etc. 

l¡.a).-Alberto Tl'lleba Urbina..Op.cit. pág~278. 

41).-Alfredo Sánchez Alvarado."Institueiones de Derecho Mex.i 
cano del Trabajo." '?~lo. Vol.I pág.336. 



CAPITULO II 

DCISlDAD DB Q'!JB BL TRABAJADOR S!Bm'1 SEG¡ 

BIDA.D D Et DFSB!Pdo DE SU' TRABAJO 

l lt'il'ORALEZ& DE LA ESTABILIDAD DEL TBA.BAJA
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2 U BSTJ.BILlDA:O EN EL EMPLEO UH.! GARANTIA ... 
DB LA. COl'lST.mJCIOlf 

a) .Antecedentes hist6ricos 
b) El Articulo 123 Const1tuc1onal 

3 LAS REl'OllMAS DB 1962 A LAS PRA.CCIOll'ES XXI Y .. 
XXII DEL ARfICULO 123 CONSTITUCIONAL 

l¡. ANALISIS Y CRITICA A LA RlWORMA HECHA A LAS .. 
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DO "A" DE LA CORSTITUCION 

5 Rl!nULACIOlf DE LA ESTABILIDAD EN LA LEY F&DERAL 
DBL TRABAJO 

6 EXCEPCIONES AL PRillCIPIO DE LA ESTABILIDAD 



CAPITULO II 

NECESIDAD D& QUE EL TRABAJADOR SIENTA SEGJl 
BIDAD EN EL DE3EHPEÑO D.& SU TlW!AJiO. 

l.- XA.TUBALEZA DE LA ESTABILIDAD DEL TBABA. 
J'ADOR EN SU EMPL&O. 

Etimol6g1camente la palabra ESTABIIJDAD deriva de 

¡a locución latina Stabilitas-,atis, que signif'ica pemanen

cia, duracl.&i., firmeza o segul"idad en el tiempo 'Y en el es

pacio. Permanencia en un estado dete?mi.nado. 

Es as! que de su significado etimológico, concl.u,1. 

mos que iste témino nos da la idea de consolidaei6n o dur,11. 

bilidad de una cosa en un determinado estado; evidencia es

ta pal.abra el sentido de seguridad o pennanencia con que -

quel"emos significar esta 1nst1tuci6n que contempla el Dere

cho del Trabajo y qua es tema del presente CapituJ.o. 

ALGUNOS CONCEPTOS DOCTRINALES. 

"... la estabilidad en sentido propio, consiste .. 

en e1 derecho del empleado a. conservar e1 puesto durante t.s¿ 

da su vida laboral. ( o sea, en el ca.so de existir jubilacig_ 

nos o pensiones por vejez e incapacidad, hasta cuando ad--

quiere el derecho a la jubilación o pens16n) no pudiendo -

ser declarado cesante antes de dicho momento, sino por algn 

nas causas taxativamente dete:rmlna.das. '1 (1) ' 

El tratadista Alfredo J. Bnprecht, nos dice a.l -- • 

respecto: "La estabilidad en el empleo es el derecho del -

trabajador a ser mantenido en él mientras no se den motivos 

justificados y predeterminados en la Ley para su despido y-

1).- Mario L. Deveali. "Lineamientos del Derecho del :eraba.
jo.• p!g. 315. 
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que du:ra hasta el fin de su vida laboral. (2) 

Bl doctor Guillemo Cabanella::: nos dice en el Ca

p! tulo :referente a la Conclusi6n del Contrato; • ••• 1a estA 

bilidacl en el. empleo crea una seguridad de trabajo y produ

ce. como consecuencia natural esa satis1'acci6n. que debe me

diar para que aqu6l.l.os que est!n sometidos a un jornal o -

sueldo tengan lasenaaci6n de estar suficientemente defendi

dos para considerarse Ubres econ6micamente, primera y b6.si 

ca conquista que debe ser anterior a otras de orden secand!, 

rio. &. trabajador que sufre un leve accidente en su labor, 

no imputable a 61., :t que es despedido por el patrono para -

evitarse el pago de Ull.OS jornales durante el tiempo que du

re la convalecencia; la mujer obrera que en estado de gravj. 

dez pierde su em.pleo; el obrero qo.e es despedido en un per.f.sl 

do de crisis pan ser sustituido por quien, a fal.ta de otros; 

m6ritos, cuenta con mayor intluencia con los directores de

la empresa, quienes por faltas leves son sancionados COll CA 

se en el trabajo, integran eJ, ejército y nutren las huestes 

de los que proclaman la lucha social sin paliativos y pro

claman la :rebeldía de las clases." (3) 

El maestro Altredo S'1lchez Alvarado nos refiere -

el siguiente concepto de estabilidad del trabajador en su -

empleo: 11Es el derecho que todo trabajador subordinado tie

ne de permanecer en so. empleo hasr;..,. que se presente una can 
sa legiUma contenida expresamente en la legi.slaci6n que aJ.l 

tor1ce el que se le prive de.l mismo .. " (!+) 

.2).-Alfredo J. Ruprecht. 11La Estabilidad en el Etnpleo11 • 

3).-Guillermo Cabanellas. Op.cit.pág.409. 
lt).-Alfredo Sánchez Alvarado. "La Estabilidad en el :&npleo

en el Derecho Mexicano." ler. Congr. Iberoamericano de -
Derecho del. '.lraba3o.-Madrid 1965'. 
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Por dltimo hemos de citar la idea que respecto a

la estabilidad refiere el maestro Mario de la Cueva: "La e.a 

tabllidad de los trabajadores en los empleos comprende dos

modalidades: la permanencia, persistencia o durac16n indef'j. 

nida de las relaciones .de trabajo y la exigencia de una ca;Q 

sa :razonable para su d4soluc16n. La primera parta de estas

modalidades es ln esencia misma de la estabilidad de los -

trabajadores en los empleos y la segtmda es su seguridad o

ga.rant1a; si esta seguridad falta., la estabilidad seria una 

mera llus16n." C5) 

Hemos dejado hasta el último el Mtel'ior concepto 

que nos da el maestro de la cueva por ser el que, por el !11.Q. 

do de expresarlo, mejor se adapta al trabajo que vamos a -

desarrollar, pues precisamente ahora trataremos de desentl1\ 

fiar la naturale~l de esa "persistencia o durac16n indefini

da de las relaciones 'de tnbajo"; para posterio:cmente, en -

el siguiente Capitulo analizar las cansas de la disoluc16n

de la T'93.ac1oll laboral. 

De los pl'incipios en1111ciados anteriol'!llente y COilSl 

ciÉmdo cuaJ. es el principal afán del Derec;ho de1 Trabajo, -

podenos decir que la natural.eza de la Estabilidad del Trab.a 

jador en su empleo, deriva de la propia raiz que le dá nac;I. 

mién.to al nd.-r>mo derecho laboral; 1'1Sto es, dar al trabajador 

las suficimites garantías que lo prese:rven. del poder arbi-

trario del empresario que impone Ullilateralmente sus deoi

.si.onea .. · 

La estabilidad de los trabajadores en sus empleos 

5').- Mario de la Cueva. Op. cit. pág. 7"1· T. I. 



es uno de los princ1pa1es objetivos del Derecho del ~rabajo, 

con el fin de reivindicarlos en sus justas aspiraciones de

tener una vida adecuada dentro de la cual pueda satisfacer

sus !lecesidades más elementales así como las de su familia; 

por lo que, viendo. la importancia que para el obrero tiene

la pbrd1da de su empleo, el Derecho del Trabajo toma en sus 

manos éste problema a fin de realizar la seguridad social,

garanti.z;ándol e a todo hombre una ocupaci6n estable con base 

al principio unt:versa.ünente reconocido de que "el trabajo -

humano es un deber y an derecho", a partir de su proclama

c16.n en 1a Revoluci6n Francesa de 1Blf8. 

Como<diea el doctor de la Cueva: "La estabilidad

de los trabajadores en sus empleos es el problema presente

del Derecho del Trabajo", problemática que trata de resol-

ver este Derecho, vali~dose de factores de diversa indole

':/ entre los que encontramos, principalmente, los siguientes: 

a).- Los sociales; b).- El juridico·; e).- El eeon6mico y -

d).- El politico. 

a).- Factores sociales. 

Ya se ha dicho que el Derecho del Trabajo es más

social y menos ju.tldico (Cabanellas), atinnac16n apegada -

hasta cierto punto a la realidad, pues, en efecto al Dere-

cho del Trabajo J.o que le importa realizar son los justos ·• 

anhelos de una sociedad, que es el elemento natural dentro

del cual se desenvuelve el individuo, por lo que aquélla no 

puede fallarJ.e a éste, debiéndole proporcionar los recursos 

que ha de menester para su subsistencia como ente social -

que es por naturaleza., tales como: el establecimiento de un 



- 6>+ -

gobierno adecuado; una paz estable y duradera; la existencia 

de un orden dentro del cual. se interrelacionen los indivi-

duos, dándol.e a cada quién lo suyo; 18. división. del trabajo, 

eta. 

En trat&n.dose de 1a estabilidad de los trabajado

res en el anpleo, el Derecho del Trabajo establece la gana 

tia de '(lermanencia o duraci6n de las relaciones ·de trabajo

en pro del trabajador, pues la violaci6n o 1nobs~rvancia de 

la e:r:1.genc1a de tundal' en una causa justa la d1soluci6n de

esas relaciones, acarrea consecuencias graves para la so

ciedad quien en principio se ve obligada a soportar una caz 
ga innecesaria de un trabajador desocupado e improductivo. 

b ~. - Factor ju:ridi.co. 

"••• ·si el trabajo humano es la fuente de toda r1 

queza, resulta evidente que es aquél y no éstas quien mere

ce la protecc16n de las Leyes.ª (6) 

Es evidente que la ciencia juridica es un· tactor

social, de los llamados ccü.ect1vos volantarios, por lo que

estableci6ndose el derecho y en especial el del trabajo co

mo un estatuto al servicio del hombre, es y debe ser 61., -

quien asegure de una manera inmediata y eficaz las 3ustas -

aspiraci011esdel 1ndi.viduo a tener una vida digna, garanti.

zándole para esto las condiciones minimas a fin de que se -

desarrolle adecua~amente en su existéncia. 

El derecho viene entonces a establecer las di.Nc

trices por las cuales se han de encfJlllinar las relaciones -

obrero-patronales, garantizando dentro de ellas, de .manara-

6) •• Mario de la Cueva. Op.cit. T. I. p!g. 19.· 



especifica, la permanencia y estabilidad de los trabajado-

res en sus empleos, pues se observaba que en 1nn'11meras oca

siones el patr6n desplazaba de su empleo al trabajador sin

mediar raz6n alguna; esto ·es, arbitrariamente con lo que -

evidentemente se establecia una situaci6n injusta que deja

ba al. trabajador de la noche a la mañana privado de su tra

bajo que es su WU.ca ruante de subsistencia, realizándose -

con todo 'ello en primer término, un atentado en contra del

trabajador y en segundo lugar, en contra de la sociedad que 

quiere se fealice el bien colectivo. 

Todas esas arbitrariedades surgieron de esa libre 

opntratac16n en que se·dej6 a las partes, de la cual el úni 

co aprovechado era el patrono, que exclusivamente fijaba -

las condiciones del trabajo, a. este respecto refiere el --

maestro de la Cuevas 11Jamas e::dsti6 contrato escrito, lo -

que permiti6 a los patronos garlo por t~:c;¡;l.nado a su volyq

!iU\. o modificar a su arbitrio las condiciones de trabajo; -

el salario disminuía al aumentar el m1mero de los proleta-

rios y a la vez exigia de los o~reros jornadas cada vez más 

largas.Y como si no fUera bastante, los directores 1ndus--

trial.es1 para aumentar su utilidad, adoptaron la práctica -

de sustitUir a los hombres por niños y mujeres en todos los 

casos en que la natural.eza del trabajo lo permitía; esta -

nueva concurrencia awnent6 la miseria· de los trabajadores,

pues los hOl!lbres para encontrar colocación, se vieron obli

gados a conformarse con sal.arios irrisorios, tanto, que nin 

guna expresi6n mejor para caracterizarlos, que el término -

tan conocido de salarj.o de hambre. Y no era todo: .la just1-
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c1a pania tales obstáculos al desarrollo de las reclamacio

nes· de los obreros, que, en la prácticá les cerraba sus --

puertas; procesos extraordinar.lamente largos y costosos, -

con los recursos y ardides que consigna el procedimiento c.! 

v:1l y que hacen ditic11 una expedita añm:tnistrae16n de jus

t:icia. 11 (7) 

Pero todo eso se·rompe con la concepci6n modema

del Derecho del trabajo que interviene ·para 11:mitar lavo-

luntad de las parces, recogiendo todo ese c&mlo de anhelos 

a que aspira e.1. hombre, tales como son la seguridad, el bien 

comán la jwrti.cia, la igualdad, etc. F.o. una palabra, surgi6 

as!, como lo dice el doctor Camacho lihriquez, la etapa de la 

historia juridi.ca del trabajo que fli ha llamado; de la coa-

1CJ'¡taci6n interyenida (8); am.f!n del establecimiento de una

maquinaria procesal adecuada qa.e hiciera ·:realidad al estatu. 

to del. Derecho del :Crabajo. 

e).- Factor econ6mico. 

Considero que lo econ6mico no ise puede desligar -

al. hablar de .cualquier actividad humana, por lo que siendo

el. trabajo una actividad que realiza el hombre, .es innega-

bl.e la 1nfl.uencia de este !actor sobre el producto social -

que es el trabajo. 

Es así que el Jle:recho del. Trabajo aparece tsmbién 

determ:fJJado por el surgimiento de W1 sistema econ6mico dado 

e.n Wl momento históri.co en el lllllD.do, que f'ue el. sistema ca

pitalista y libe%81; caracterizado por constantes progresos 

7).- Muio de 1a Cueva. Op. cit. T. L pág·s. 19 y 20. 

8).- fkd,lle:m.o Camacho Han:riquez.. Op. cit. pág. 5\. 
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del maquinismo, la tecnificación, la ut1lizac16n de la ele~ 

'trioidad, etc., y con el advenimiento de todas esas cosas,

se hubieron de crear dos grandes míe.leos dentro de la soci.§ 

dad: por un lado los propietarios de esas máquinas y gran-

des fábricas y del otro los hombres pro1etarios que prestan 

sus servicios a los primeros mediante un jornal. Este esta

do de cosas que se contemp16 en una 6poca,f'ue la piedra de

toque para que de ahi arrancara la acci6n de la clase obre

ra ,la cual,cansada de ser explotada-en base a esos supuestos 

principios de libertad e igualdad,que no hicieron sino lo• 

contrario,est~s,someter y esclavizar a1 proletariado- suZ... 

ge con una fuerza tal que se lanza a la lucha social por la 

obtención de mejores condiciones de vida tales como el obt& 

ner salarios más altos,reducci6n de la jornada de trabajo,

descansos peri6dieos, la estabilidad en el empleo,el régimen 

de vacaciones, etc. ,indudablemente der1val'on en un cambio -

·del campo econ61dco, pues el prolet.ariado sostuvo que la ec.o_ 

nomia no era un asunto prtvado sino social, esto con el fin 

de establecer una econom1a de tipo socialista que evitara la 

explotaci6n d~ una clase respecto de otra y como consecuen-

cia de ello,la desapar1c16n de las clases. 

En el orden dtJ ideas antes expuesto, podemos con

cluir que el fen6meno econ6mico influye desde luego en el -

aspecto laboral de la estabilidad de los trabajadores en -

sus respectivos empleos y viceversa,af'irmaci6n que haeenos

en base a las razones siguientes: 

1.-El saberse seguro en la conservaci6n de su em

pleo1 el trabajador,le permite distribuir su salario adecua

damente para sus gastos y los de su familia, planeando en -
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forma mediata la economía familiar. 

2.-Teniendo la confianza de que no va ha ser deSpJl 

dido 1njustificadamente,el trabajador no tendrá la sosobra

esa que le apremie,por lo que, desarollaré'su actividad con 

una mayor seguridad y confianza que redundar~ en beneficio

del empresario, obteniendo as! una mayor y mejor prodUcc16n. 

3.-Existiendo estabilidad del trabajador en su em. 
pleo, este aflquirirá mayor prectsi6n y experiencia en su tr.a. 

bajo, pudiendose con ello convertir en Wl dirigen~e auxiliar 

del empresario. 

d).-Factor político. 

Estimamos la posibilidad de encuadrar los tunda~ 

mantos de tipo pol1tico que han llevado a dejar plasmada la 

figura jurídica de la estabilidad deJ. trabajador en su em-

pleo, de la interpretaci6n sacada a contrario sensu de lo ~ 

que dice, en uno de sus párrafos de su obra Derecho Mexicano 

del Trabajo, el doctor de la Cllevat 

- El trabajador despuas de acostumbrarse a una as: 

tividad y de baber entregado a la empresa parte de su vida, 

le resultará harto dificil iniciar una nueva labor en una -

edad avanzada y en un medio social desconocido,r 

- La sociedad se verá obligada a proporcionar una 

nueva ocupaci6n (al enpleado despedido 1njustifi~adamente)

o a cubrir al obrero la pens16n cor:·espondiente. 

Ambas cosas no son del todo queridas evidentenente 

por la sociedad erigida en poder, ya que entra!ia, dentro de 

un sistema de seguridad social como lo llama el doctor de la 

Cueva, algo enojoso para ella. 
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Con las anteriores consideraciones pensamos haber 

dejado sentada cual es la naturaleza de la estabilidad del

trabajador en su ~pleo, cuestión que es f'Undamental. en la· 

vida del Derecho del Trabajo, por lo que al dejar apuntados 

algunos de los factores que intervienen en la ci'eaci6n de -

6ste, sostenemos son los mismos que hacen surgir la 1'1gura

jurid1ca a analizarse, y además es por esos mismos factores 

que nuestro Derecho del Trabajo admite el principio de la -

duraci6n indefinida· de la Rela~iQn del Cgntrato de Trabajo 

como veremos más adelante. 

Al efecto el ma.estro de la Cueva., nos dice que una de 

las caracter1st1cas esenciales del Derecho del Trabajo es el 

procurar la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, 

para lo cual impide el. despido injustií.'icado; de a.h1 que el 

doctor de la cueva considere a éste derecho como un defecho 

del presente y del futuro, añadiendo que cuando éste prop6-

s1to se realice, se hab1i alcanzado uno de los ideales del

Derecho del Trabajo. (9) 

2.- LA F.$TABILID.!iD EN Et EMPLEO: UNA G!RA.NTIA 
DE LA CONSTITUCION. 

Habiendo surgido en México el Derecho del Traba~o 

como tul derecho eminentemante social y siendo nuestra Cons

tituc16n la primera en el mundo en elevar a la jerarquia de 

constitucionales todas las cuestiones referentes al trabajo, 

resulta entonces que no dej6 pasar de largo esta resli.dad -

de injusticia que realiza el empresario al despedir sin ni¡¡. 

9).- Mario de la Cueva. Op. cit. T. I. pág. l¡.l.¡.3, 
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g!tn derecho a sus trabajadores; junto con muchas otras,~sta 
\ 

realidad fue vista por los Constituyentes de Querétaro de -

un modo distinto a como la regulaba el estado individualis

ta, lo que motiv6 establecer en la Fracc.16n XXII del Articll 

lo 123 constitucional, el principio de estabilidad absoluta 

de los trabajadores en sus empleos. 11El Derecho Mexicar.odel 

Trabajo es la primera legislación de Ehropa y Ambica que -

procur6 resol.ver integra.mente el problema de la permanencia 

de las relac1ones de trabajo. 11 (10) 

a).- Antecedentes b1st6ricos. 

Antes de hacer· referencia especi:rica al texto de

la 1'racei6n XXII del Articulo 123 consti tueional, creo , con v.§ 

niente hacer referencia, aunque sea brevereente, a las cau-

,. sas que dieron origen al nacimiento de dicha fracc16n, ha--

bi~dome de referir a los debates que en el seno del Congr~ 

so originaron su creac16n. 

En el Congreso Constituyente de 1856-1857, estuvo 

a punto de aparecer el Derecho del Trabajo co~o una garantía 

consti tuc1onal; a.si es en efecto, toda vez que ya Dn. Ignacio 

Ram1rez se refiera al proble::ia obrero con singular claridad, 

abordad.do el problema de los trabajadores an toda su integri 

dad (esto ocurr16 en la ses16n del 7 de julio de 1856), cosa 

que tarobien hizo el diputado Ignacio L. Vallarta. 

Lo anterior no sucedi6 as!, ya que el cestino qui. 

so reservar la gloria de estatuir el moderno Derecho de Tr.a. 

bajo a hombres que verdaderamente sentian la necesidad de -

regular ésta materia en una forma adecuada, dadas sus viven 

10).-Mario de la cueva. Op.cit. T.I. p~g. 756. 
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cias con la :realidad que en ese entonces se contemp.laban; a 

esos hombres que surgidos del movimiento social de 1910 1n! 

cian una nueva etapa en la. vida econ6m1ca, jurídica Y' poll

t1.ca del. pl1eblo mexieano. 

Siendo produ.cto de ese movimiento social, nacldo

en 1910, los diputados constituyentes, que al traves de to

da sil lucha por los derecl;l.os sociales de que estaba privado 

nuestro pueblo, poco a poco van plasmando en sus diversos -

planes, decretos y leyes las tendencias pol!tico-sociales -

que habrían de encontrar su proyecc16n definitiva en la Con..§ 

tituc16n de 1917. 

Dentro de todo ese caudal de prop6sitos por regu

lar 1a materia obrera en MWdco,juzgo que es de gran impor

tancia hacer referencia, solamente, a las diversas legisla

ciones que se dieron en las distintas entidades de la Fede

rac16n, ya que son los antecedentes inmediatoa a la creac16n 

·de nuestro actual Derecho del Trabajo aparecido en la As~

b1ea Cónstituyente de Quer&taro de 1916-191?, siendo dignas 

de mencionarse: 

ttLey de acoidentes del trabajo", de 30 de abril de 

19ol+ dada por el gober.nadof.' del Estado de M~xico, Jos6 Vicen. 

te Vil.lada; tt Ley sobre accidentes del trabajo ",de Bexnardo 

. Reyes para Nuevo León, de 9 de noviembre de 1906; en el asta 

do de Jalisco, la Ley de Manuel M. Di~guez de 2 de septiem

bl.'e de 1914 y la "Ley del trabajo " de Manuel Aguirre Berlan. 

ga de 7 de octubre de 1917. 

Tambien son dignas de menc16n por contener prine!. 

pios altamente proteccionistas de la clase trabajadora,en -

pi'imer ténnino la Promulgada po~ C~dido Aguilar de fecha -
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l+ de octubre de 1914f la Ley de Agustín lülHn de 6 de octg 

bre de 1915', ambas leyes que aportaron un buen n6mero de -

ideas sobre 6sta materia a los Constituye11tes de Querétaro. 

En Yucatán encontramos la "Ley del traba;lo 11 de 11 de diciem 

bre de 1915', promulgada por el general Salvador Alvarado. 

Convocatoria al Congreso Constituyente de Queréta 

ro. 

BJ. lit de septiembre de 1916, don Yenustiano i Ca

rranza lanza una convocatoria por medio de un:deonto, para 

la celebraci6n de un Congreso Constituyente con objeto de -

llevar al cabo las reformas a la Const1tuc16n vigente de -

18$7, pues se deaia en el mismo Decreto que la Constituci6n 

en vigor ya era :l.nadecuadEl para satisfacer las necesidades:.. 

páblicas, puesto que podia.-propiciar la introm1é16n de una

nueva tirania. Además, debia evitarse el monopolio del Poder 

~jecutivo haciendo efectivo el principio éonstituyente de -

"Frenos y contrapesos entre los tres departamentos del Po

der p~blico, •••• su coordinaci6n positiva y eficiente para 

hacer s6J.1do y provechoso el uso del poder, dándole presti

gio y respetabilidad en el exterior y moralidad en al inte

rior." (11) 

La publ1cac16n de la convocatoria de~initiva se -

hizo el. 19 de septiembre de 1916. 

HabiW!dose establecido la Asamblea Constituyente

en Querétaro y estando presidida por el Primer J ere Consti

tucionalista don Venustiano Carranza, en fecha lo. de Di--

ll).-B6rquez Djed. 11 Cr6nica del Constituyente11 .pág.97. 
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ciembre del año antes mencionado, entrega el Proyecto de ~ 

rormas a la Constituci6n, a la Asamblea. Proyecto del cua1-

af'1rma el I.ng. Pastor Roauix que lfno cont1.N0 dispos1.c1ones

espec1ales de gran al.canee que tendieran a establecer pre

ceptos 3uridicos para conseguir la conservac.16Ji del orden -

social en que babia vivido la Nación Me:xicana. 11 (12) 

Estando ya en plenos debates y aprobac16n de 1os

diversos Articulos, encomendados a comisiones de diputados

encargadas de rntormarlos, se llega a la discus16n del A.rti 

culo ;o. , mismo que va a provocar enconados debates en el -

seno del Congreso Constituyente; discusiones que a l.a pos

tre harian surgir con toda su fuerza el actual Articulo 123 

Constitucional y con ello nuestro moderno Derecho del. !raba. 

30. 

La pol&nica que despertó el mencionado Articulo -

'º·, fue grande, a tal grado que un grupo de diputados pre

sent6 una moc16n· 0suspensiVa. a la Com.1s16n encargada de hacer 

las reformas a éste Art!clllo, con objeto de que se revisara 

el contenido del mismo. Entre esos diputados estaban Heri

berto Jara:, H6ctor Victoria 1 Cándido Aguil.ar, quienes ha...;. 

cen la mencionada pet1c16n a la Comis16n de Reformas de re

tirar su dictámen,a f'in de establecer en su texto un estatJ.1 

to más amplio que protegiera los .derechos de la clase trab& 

3adora. 

Habiendo encontrado eco la petici6n hecha por los 

diputados antes referido:l, es que el Articul.o ;o., fue adi

cionado por la eomis16n de reformas, 1.ncluyendo ahorca las -

12).-Pastor R9auix. "Génesis de los Articulas 27 y l.2.3 de -
la Consti tuci6n". 

• 
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innovaciones planteadas por los diputados Jara, Victoria 1-

Agullar, mismasque consistimprincipalmente en lo siguiente: 

J.a jomada máxima de trabajo seria de ocho horas, prohib1-

ci6ñ del trabajo nocturno industrial para mujeres y niños -

y el descanso hebdomadario como obligatorio (contenidas en

el. 63.timo párrafo del Art1cUl.o a comento). 

Entrando nuevamente a discus16n el ArticUl.o ;o.,-

~ahora ~ sus adfoiones, tuvo nuevas objeciones en contra -

de su aCmisi6n tal y como se presentaba, siendo la mis cer

tet"a, pues es la que con mayor vis16n ve el problema en d~, 

bate, la del diputado.'por el Distrito de Orizaba, Ver., Re

riberto Jara, quien en la sesi6n de 26 de diciembre· de 1916 

expone en foma por demás humana, clara y brillante su pen

samiento que no era otro sino el de proteger a la clase tr,¡ 

baJadora. 

Antes el diputado Fernando Lizardi ya babia argu

mentado en contra del Articulo 50., diciendo que el Páflrato 

final de dicho Articulo estaba totalmente f'tlera de lugar, -

pues el Articulo 4o., de la Constituci6n, ya aprobado, ga-

ranti.zaba ya al ind.ividuo la libertad de trabajar y de ele

gir ~ tipo de trabajo que le acomodase, por lo que las ga

rantias que se pretendian aprobar, le venían al Articulo --

5'0., exactamente como "un par de pistolas a un Santo Cristof· 

que si se deseaban consignar los principios que encerraban

oomo las bases sobre las cuales babria de legislar el Con-

greso en materia de trabajo, debian incluirse 6stas en el -

Articulo 72 en todo caso • Pero como afirma el maestro de -

la Cueva: "· ••• Bien pronto se dio cuenta el Congreso que -
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lo interesante no era decidir en qué articulo debia coloc~ 

se el párrafo a discusi6n, sino si debian consignarse en la 

Constituci6n y en qué magnitud, las bases de la legislac16n 

del trabajo." Cl3) 

En su turno y exponiendo las ideas a que hemos h,i 

cho menci6n, Her1berto Jara dice lo siguiente: 
11 Pu.es bien; los jurisconsultos, los trata -

distas, las eninencias en general en materia ,de l!l 
gislaci6n, probablemente encuentran hasta.ri'dÍcu.la 
esta proposici6n, ¿c6mo se va a señalar allí que -
el.individuo no debe de trabajar más que ocho horas 
al dia1> ¿c6~o va a consignarse en una Constitu--
ci6n la jornada ~áxima de trabajo? Eso, según ellos, 
es imposible; eso, según ellos; pertenece a la re
glalllentaci6n de las leyes; pero1 precisamente, s&
ñores, esa tendencia, esta teorla, ¿qu~ es lo que
ha hecho? ~ue nuestra Constituci6n tan libérrima,
tan amplia, tan buena, haya resiltado, como la 11.a 
maban los señores cientificos, 'un traje de luces
par~ el pueblo mex1cano 1 , porque falt6 ésa regla-
mentaci6n, porque jamás se hizo, Despu&sJ aquién se 
encarga de reglamentar'? • • • La jornada ma:dma de -
ocho horas no es sencillamente un· aditamento para.
significar que es bueno que solo se trabaje ese n.ú 
mero de horas, es para garantizar la libertad de -
los individuos, es precisamente para garantizar su 
vida, es para garantizar sus energías, porque has
ta ahora los obreros mey..icanos no han sido más que 
carne de explotaci6n. Dejémosle en libertad para -
que trabaje asi arepliamente, dejémosle en libertad 
para que trabaje en la foma que lo conciba; los -
impugnadores de esta proposic16n; qu1eren, senc1-
llamente, dejarlo a merced de los explotadores, a
merced de aquéllos que quieren sacrificarlo en los 
talleres, en las fábricas, en las minas, durante -
doce, catorce o dieciseis horas diarias, sin deja.z: 
le tiempo para descansar, sin dejarle tiempo ni P.2:. 
ra atender a las más imperiosas necesidades de su
familia. De alli rasulta que día a día nuestra ra
za, en lugar de mejorarse, en lugar de vigorizarse, 
tiende a la decadencia. Señores, si ustedes han -
presenciado alguna vez c6mo sale aquélla gleba, ma 
cilenta, triste, pálida, d~bil, agotada por el trA 
bajo, entonces yo estoy seguro de que no habria ni 
un voto en contra de la jornada mb:ima que propoll.fi 
mos. (Aylausos) •••• Ahora, nosotros hemos tenido
empeño de que figure esta adici6n en el Articulo -
;o. , porque la exper:tencia1 los desengaños que he
mos tenido en el curso de nuestra lucha por el Pl'Q 

letariado, nos han demostrado hasta ahora que es --

135 .- Mario de la cueva. Op.cit. T.I. p&g. ll8. 
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mey dificil que los legisl.adores se preocupen con
la atención que merece, del proble!lla econ6mic?i lllO 
slt por qúe c:t:rcU:nstancia, será tal vez por lo cufi
cil que es, siempre va quedando relegado al olvido, 
siempre va quedando apartado, siempre se deja para 
la 6J.tima hora, como cosa secundaria, siendo que es 
uno de los principales de los que nos debemos ocu
par • 
••• Ahora, en lo que toca a instrucci6n, ¿qué de-
seos puede tener un hombre de instruirse, de leer
un libro, de saber cuáles son sus derechos, cuá1es 
las prerrogativas que tienet de qué cosas puede fil1. 
zar en medio de ésa sociedau, si sale del trabajo
perfectamente agobiado, rendido y completamente ia 
capaz de hacer otra cosa más que tomar un mediano
bocado y echarse sobre el suelo para descansar? -
¿Qu6 aliciente puede tener para el trabajador un -
libro, cuando su est6mago está vac!o? ¿Qué llama.ti. 
va puede ser para 61 la. mejor obra., cuando· no es-
tMi cubiertas sus más imperiosas necesidades, cuan 
do la única preoeupac16n que tiene es medio. compl§ 
tar el pan para maña.na y no piensa más que en eso'? 
La miseria es la peor de 1as tiranías y si no que
remos condenar a nuestros trabajadores a ésa tira.
nía, debamos procurar emanciparlos: y para esto es 
necesario votar 1.eyes eficaces aún cuando éstas l.& 
yes, conforme al criterio de los tratadistas, no -
encajen perfectamente en una constituci6n. ¿~ui~
ha hecho la constituci6n? Un humano o humanos, no
podremos agreg~r algo al laconismo de ésa constitg 
c16n, que Parece que se pretende hacer siempre co
mo telegrama, como si costase a mil trancos cada -
palabra su trasmisi6n; no, señores, yo estimo. qu.e
es más noble sacrificar ésa estructura a sacrlfi-
car al individuo, a sacrificar a la humanidad; sal. 
gamos un poco de ese molde estrecho en que quie-
ren encerrarla; rompamos un poco con las viejas -
teorias de los tratadistas que han pensado sobre -

' la humanidad porque, señores, hasta ahora 1eyes -
verdaderamente eficaces, leyes verdaderamente sal
vadoras, no las eneuentro •••• La propos1ci6n de -
que se arranque a los niños y a las mujeres de los 
talleres en los trabajos nocturnos, es nobl.e, señSl, 
res. • • • Al niño, al niño que trabaja en la noche -
¿e6mo se le puede exigir que al dia siguiente as14 
ta a la ascua.la, c6mo se 1.e va a decir instrúyete, 
061110 se le va a aprehender en la calle pa:ra lleva.,t 
lo a la escuela, si el pobreci ~o, desvalidot sale
ya/ agotado, con deseos, como r!:.ja antas, n.o d.e ir
a buscar un libro, sino de buscar el descanso? 
••• Asi. nues. s3iiores diputados, en el caso de ..... 
que la mrqoría· est~ inconform~ con lo relativo a -
esos se.t'Vicios obligatorios que se señalan a los a 
bogados, yo estimaría que se votasen por separado
la.s proposiciones que contiene el dictámens {Va-
ces; ¡B1e.nl ¡Muy bienl) y al emitir vosotros seiiQ 
res diputados, vuestro voto, acordáos- de aquhlos
desgraciados que c1a.ud1cantes,miserao1se,, arras--
tran su miseria por el suelo ·y que tienen sus ojos 
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fijos en vosotros para su salvaciGn. (Aplausos.) 11 (1.4) 

El anterior discurso transcrito convierte a Heri-

berto Jara en precursor de las constitucignes político-socia 

l§.¡, segW:i decir del maestro Trueba Urb~na. (15) 

&tran a reforzllr las bellas ideas expuestas por -

el genera1 Jara, las intervenciones de los diputados Héctor

Victoria y Froylán Manjarrez, precisando éste Úl. timo de una

manera clara la necesidad de que existiera una nueva legisla 

oi6n del trabajo con bases constituciona1es, al sostener que 

lo que realmente importaba era atender al clan¡or de la justi 

oia que el. pueblo reclamaba para si, ir al fondo de la cues

t16n obrera e introducir asi toda clase de reformas necesa-

rias a1 trabajo aun cuando para ello .fuese necesario ~ngluit 

en la ley fundamental, todo un ti tu.lo especial destinado a -

e¡ Detecho del Tranajo, y asi deberia pedírsele a la comisi6n 

de reformas a fin de que presentara un nuevo proyecto. En la 

Const1tuci6n, dec!a Manjarrez, y no en otras leyes reglamen

tarias debe resolverse el problema planteado. 

Poco después termin6 esa trascendenta1 reuni6n del 

Congreso de 26 de diciembre de 1916, que asi catalogamos en

raz6n de que en ella se toma conciencia de lo que es el pro

blema obrero y se a.borda éste con el afán, ahora si, de in

cluirlo en la Constituci6n en un título especia1. 

La sesi6n del. dia sigui(';: ~e, 27 de diembre de 1916, 

marca· otra etapa important1sima del Derecho del Trabajo; se-

14).-"Diario de los Debates del Congreso Constituyente".T.I. 
No.36 págs.681-683.(Esta transcr1pci6n y las que se -
mencionarán a continuación .fueron tomadas de la obra
que se cita.) 

15).- Alberto Trueba Urbina. Op. cit.pág.41. 
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si6n en la cual. podemos afil.'mar nace la teor:la de la estabi

lidad, que es la que ahora t:1ás nos importa destacar dentro -

del seno del constituyente de Querétaro. Nace al pronuaciar

su discurso el diputado por el.· Estado de Puebla Porfirio del 

Castillo, mismo qU:e vierte conceptos d~ suma importancia en 

lo referente a la durac16n del Contrato de Trabajo, al de-

cir anue otras cosas lo siguientes 

"Yo no estoy de acuerdo con los contratos obliga

torios, porque los estimo peligrosos. Estad aeguoi 

ros, señores diputados de que si aprobáramos esa

dete:rm1naci6n que obliga a los trabajadores, for

jariamos los eslabones de una cadena, que se afia

d.irían año por año para mantener al pueblo en una 

práctica esclavitud, pues esos contratos induda-

ble:nente, s61o serian favorables para los capita

listas ••• Además, señores, esos trabajadores obll, 

g?-dos a permanecer forzosamente l.lll año en las fin 

cas de trabajo, se les sujetaría a todas las hum! 

ilaciones... Hablar de contratos entre el propie

tario y el jornalero, es hablar.:de un medio pa:ra

asegurar la esclavitud ••• no resultarían necesa-

rios ni resultarían equitativos esos contratos, -

que solo garantizan los lritereses de los cap1ta-

llstas, quienes ya tienen la justicia en su mano

Y' elementos de defensa. Si se quisiera que los co.n 

tratos fijen también la estabilidad del trabaja-

dor, tampoco. resultaria necesario ••• Yo no acepto 

el contra.to obligatorio ni por un afio, ni por un-

¡ .,·· ,• 

- - - - - - ,--

1 ;, 
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dia, ni por un minuto ••• En consecuencia, resultA. 

rie.n perfectamente inútiles e innecesarios los -

contratos obligatorios para los trabajadores ••• -

Si el capital, pues, quiere trabajadores que cum

plan con su 'trabajo y con sus compromisos y que -

no le abandonen, el secreto consiste . en tres razr¿ 

nes: primera, en que el capita11sta sepa tratar -

bien a sus trabajadores; que les dispense·las con 

diciones a que tienen derecho; que les considere

como gentes, que los respete ••• Entonces estad SJl 

guros (que los trabajadores), nacerán y morirán -

en la propiedad del patrón ••• 11 

Estando ya más o menos acordes l~s Constituyen.tes

en establecer un capftulo especial que tratara el problema -

laboral en toda su magnitud, amén del Articulo 5'o., a deba.te. 

En la sesi6n del 28 de diciembre de 1916 el diputado Cravio

to insiste a este respecto diciendo: 

~ ••• existe la conveniencia grande de traslñar e.§. 

ta cuesti6n obrera a un articulo especial, para -

mejor garantía de los derechos que tr~tamos de ea. 

tablecer y para mayor seguridad de nuestros traba, 

jadores. 11 

De las discusiones en torno del Articulo 5'o. ,que -· 

se llevaron al cabo los dias 26, 27 y 28 de diciembre de ---

1916 por parte de los legisladores del Congreso Constituyen

te de Querétaro, se empez6 a gestar el nacimiento del Articy 

lo 123 Constitucional y la garantía de la estabilidad absoln 

ta en el empleo del trabajador, con el rango de constitucio-

BIBUO't6CA CE~ 
u,~ .. Yo 
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nal precisamente. 

Se decide por la Asamblea retir~.r el dict&men, para 

que en fecha posterior se presentara en una forma más complJl 

ta el .nuevo proyecto que sentara las bases aonsti tucional.es

de la legislaci6n sobre el trabajo, al. igual que el texto -

del. Articulo ;o. No se detemin6 quiénes serian los legisla.

dores que exprof'eso debian integrar esta Com1si6n, sino que

esta se organiz6 de manéra espontánea. 

La Com1.si6n encargada de la elaborac16n del proyes. 

to del Capítulo relativo al trabajo, que fue integrada por -

el Ing. Pastor Roauix, Lic. Jos6 Natividad Macias, Lic. José 

Inocenc1o Lugo (quien no era diputado) y Rafael L. de los -

R!os principalmente, ocup6 en tal tarea los diez primeros -

d!as del mes de enero de 1917; proyecto que una. vez que se -

someti6 a.la consideraci6n d9 la Asamblea Constituyente :f'Ue

motivo de nuevas discusiones. Comprendía este proyecto el ti 

tulo VI de la Constituc16n, que a la postre pas6 a ser el A.t 

ticulo 123 de la Const1tuci6n. Esta proyecto :f'Ue presentado

ante el Congreso el 13 de enero de 1917, cuya redacei6n. de -

exposic~6n de motivos se encomend6 el diputado Jos& Nativi-

dad Macias. 

Es en la Fraooidn .XXII del Articulo 123 en donde -

la Com1si6n Dictaminadora del Articul·'. 5o. y de la Sección -

VI de la Constituci6n,fija el princip:.o de la Estabilidad de 

los trabajadores en su empleo, en base a la tesis da LA DUBA 

CION INDEFINIDA DE LAS RELACIONES INDIYIDUALES DEL TRABAJO -

EN TANTO SUBSISTAN LA MATERIA Y LAS CAUSAS QUE DIEIDN ORIGEN 

A LA RELACION LABORAL, y la idea de que EL TRABAJADOR NO PU! 
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DE SER SEPARADO DE SU EMPLEO SINO POR JUSTA CAUSA. 

Fue hasta la histórica ses16n del dia 23 de enero

de 1917 cuando se discuti6 y aprob6 en e~ seno del Constitu-

7enye de Querétaro, el texto del Articul J 123 que bajo el ry 

bro DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL instituye como

normas constitucionales los derechos sociales del' hombre, -

dentro de los cuales se encuentra el de la ESTABILIDAD EN -

EL llMPLEO COMO UNA GARANTIA PARA EL TRABAJADOR, por -

lo que afirmamos que en esa misma sesi6n se hace la declara

c16n constitucional de la estabilidad. 
11 Independiente111ente de las normas de carácter so-

cial que le imponen al Estado político atribuciones sociales, 

los preceptos del Articulo 123 estructuran el Estado de der§. 

cho social y fonnan el Derecho del Trabajo y de la Previsi6n 

Social. 11 (161) 

b).- El Articulo 123 Constitucional. 

Ahora hemos de hacer referencia al texto original

del Articulo 123 de la Constituci6n, que en su parte condu-

cente contiene el principio relativo a la estabilidad de los 

trabajado~es en sus empleos. 

T I T u· L O S E X T O 

Del trabajo y de la previsión social 

11Articulo 123. EJ. Congreso de 1::1 Unión y las Legislatu

ras de los Estados deberán expedir 1 '/es sobre el trabajo, -

fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir

ª las bases siguientes, .las cur:!les rer:;irán el trabajo de los 

16).- Alberto Trueba Urbina. Op. cit. pág. 1()1¡.. 
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obreros, jornaleros, empleados, dombsticos y artesanos, y de 

una manera general todo contrato de trabajo: 

F:racci6n XXII. El patrono que despida a un obrero sin

causa just1f1c~da, o por haber ingresado a una asociac16n o

sindicato, o por haber tomado parte en una huelga licita, ea. 

tará obligado, a elecci6n del trabajador, a cumplir el con-

trato o a indemniza1·lo con el importe de tres meses de sal.a

rio. Igualmente tendrá esta obJ.1gaci6n cuando el obrero se -

retire del servicio por falta de probidad de parte del pa1;?2 

nib o por recibir de n malos tratamientos' ya sea en su per

sona o en la de su c6nyuge, p'adres, hijos o hennanos. El pa

trono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los• 

malos tratamierrtos provengan de dependientes o familiares 

que obren con el consentimiento o tolerancia de n; 11 

Del texto del precepto constitucional antes trans

crito, vemos que queda claramente establecido el princi:pio -

de la estabilidad que comentamos, sentando con ello nuestro

Congreso Constituyente un precedente a nivel universal y no

eontento con ello establece tambi&n dos acciones en favor -

del. trabajador, mismas que quedan a su elecc16n para el caso 

de que se le hubiese violado esa garantía ya establecida de

la pel'manencia en el e:npleo, al puntualizar lineas adelante

de la Fracc16n XXII, que en los casos de despido injustifica 

do del trabajador, podrá,éste,optar por el cumplimiento del

contrato o por la indemnizaci6n que le pagará el patr6n, cou 

sistente en el importe de tres meses de salario. 

Es altamente satisfactorio y alentador el observar 



-- ·- ----..;., - - - - ' --- .:...._ -· - ___ .,_ --· 

- 83 -

c6mo del pensamiento y esfuerzo de un puñado de mexicanos que 

dotados de los m~s hondos sentimientos de hu.'Ilanidad y patriR 

tismo, compendian y establecen en el seno del Constit~ente 

de Querétaro,para el cual fueron llamados, los principios rr.~s 

elevados de justicia social que hasta antes de ellos estaban 

aletargados, sumidos por las presiones que de todos los ámb' 

tos llegaban a constreñir los justos anhelos de la clase tr¡¡ 

bajadora; dereohos que justamente adquiridos en sus l~chas,

eren objeto de manipulaci6n tanto de gentes particulares co

mo de autoridades, quienes a su antojo acomodaban las preca

rias garantias concedidas en leyes secundarias a los trabajA 

dores, creándose de -este modo un estado de injusticia para -

ellos. 
• Observando los Constituyentes las anteriores razo-

nes y no queriendo retardar n;ás le. ré1vind1caci6n de que de

bía ser objeto la clase trabaja.dora dentro de la sociedad y

no queriendo propiciar que sus derechos más elementales rua
ran trastocados por intereses mezquinos y explotadores, esta 

blecen ésta 1nstituci6n de la estabilidad y muchas otras ga

rantias a nivel constitucional. 

Al efecto afirma el Ing. Pastor Roauix: "Tuvo nueli, 

tra Patria la honra de haber sido la prilllera en el mundo que 

colocara en su Const1tuci6n Política las garantías y los de

rechos del proletariado trabajador, que por siglos habia pug, 

nado por afianzarse en un plano de igualdad entre el capita

lismo imperialista, predominante en los gobiernos de todos -

los paises." (17) 

17).-.Pastor Roauix. Op. cit. P&gs. 116y117. 
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Abunda en el tema el maestro de la Cueva, al. decl.n 

•ta idea de hacer del Derecho del !raba.jo un !ll.Úlill1o de garan. 

tias en beneficio de la clase econánicamente :nás débil y l.a

de incorporar esas garantías en la. Constituei6n para Pl:'t'Jte-:r. 

ger1as contra cualqUier politica del legislador o:rdin.a.rio, -

si son propias del Derecho Mexicano pues es en donde por prj. 

mera vez se consignaron." (18) 

3 ••. LAS REFOEMAS DE 1962 A LAS FRACCIONES XXI Y 
XXII DEL ARTICULO 123 C011STIWCIOUAL. 

Continuando con el anhelo establecido desde el Con.§. 

tituyente de Querétaro y despuis de haber quedado sentada l.a 

estabilidad de los traba,.jadores en su empleo, primeramente -

por cada una de las Legislaturas locales en sus diversas Leyes. 

y C6digos de Trabajo, :fundadas en ¡a facultad de que fueron

dotadas por la Const1tuci6n de 1917;Y en segundo lugar por -

la Ley Federal del Trabajo de 1931, este prin~ipio tardó en.

hacerse efectivo en todos sus alcances, ya que a partir de -· 

19i+l la Suprema Corte de Justicia cembi6 su jqr1sprudencia -

antes sostenida en lo referente al principio que estamos es

tudiando y·ae! hizo nugatorio el Jerecho establecido en pro

de los trabajadores atentando con allo contra el espiri tu -

que anim6 al Constituyente de 1917. El problema surgido por

la inadecuada e inconstitucional 1nterprcta.ei6n que hizo la

Suprema Corte de Justicia, de las Fracciones XXl y XXII del

Articulo 123 Consti tucianal ha quedado analizado por el. doc-

18).- Mario de la cueva. Op. cit. T. I. p!g. 120. 
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tor Mario de la cueva, ¡le la siguiente manara: 

"La redacc16n de la Fracci6n veintiuno de la Declara-

ci6n, que pe:rmite a los trabajadores y a los patronos no so

meterse al arbitraje de las autoridades del trabajo o no --

aceptar el laudo dictado, abri6 las puertas a los enemigos -

de la permanencia de las relaciones de trabajo: sostuvieron

que la acc16n de cumplimiento de la relaci6n juridica consi~ 

nada en la fracc16n :&XII se resolvia en el pago de daños y -

perjuicios. La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n demor6 

varios años la dec1s16n del problema, pero en la ejecutoria

da 29 de julio de 1936, Gustavo Adolfo de la Selva, Toca •--

68~9/35/la. ,. resolv16 que la fracci6n veintiuno no era apli

cable a los casos de la ve1nt1dos, por lo que los patronos -

estaban obligados a cumplir las relaciones de trabajo. Iiil. 25 
de febrero de 1941 cambi6 la Corte su Jurisprudencia (Amparo 

directo ·4271/l+O/la., Osear CUé). La Reforma Constitucional -

de 1962, ·adopt6 definitivamente la nueva tesis, ratiflcando

la obligaci6n de cumplir puntualmente las obligaciones deri

vadas de la relaci6n de trabajo y declarando la inaplicabil! 

dad de la fracc16n XXI. En ese mismo año, el Congreso de la

Uni6n reform6 la Ley Federal del Tfabajo, a fin de ponerla -

en armonía con el nuevo texto de la Declafac16n. 11 (19) 

Con el fin de poder entender de una manera clara y 

precisa el párrafo anterior enunciado'por el doctor de la -

cueva juzgamo5 :pertinente transcrLir, en.1 lo· conducente, la 

Sentencia Ejecutoria de 25 de febrerq de 1941, pronunciada -

19). -Mario de la Cueva "Sintesis del Derecho del Trabajo 11 en 
Panorama del Derecho Mexicano. Tomo I. pág.257. 
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dentro del Toca 4271/40/la., formado con motivo de la queja

planteada por Osear Cué, que como se desprenderá de su lect.Y, 

ra se argument6 que siendo la re1ns~lac16n obligatoria una

obllgacián de hacer y no cumpll&idola, se traducía en una -

obligación de ti.ar. As! los señores Ministros· integrantes de

la Sala Labor8.l, convierten la acción de reinstalac16n en la 

de indemnizaci6n, atentando contra el derecho de los traba~a,. 

dores a la permanencia .en su empleo. Veal!los: 

"Cuando se demanda por algÜn obrero que baYJi sido
despedido injustiticaáall.:ente la reinstalación~ sé está en pre 
sencia de una obligaci6n de hacer, porque si de acuerdo con~-. 
lo previsto por el Articulo 1949 del Código Civil vigente, -
se debe entender po1· abligaci6n de hacer, la prestación de -
un hecho, reinstalar a un trabajador tiene forzosamente que
ser obligaci6n de hacer, porque el hecho que presta el patl'S! 
no es de devolverle al obrero su empleo, es decir, le vuelve 
a proporcionar trabajo para que pueda operar el contrato re.A 
pectivo que estaba en suspenso. Establecido lo anterior1 se
tiene necesariamente que aceptar también que en las obllga-
cíones de hacer la ejecuci6n forzosa es imposible. Tanto la
doctrina, como nuestro Derecho Común y los antecedentes de -
la Ley Federal del Trabajo, asi como ~sta, aceptan tal premi 
sa. En efecto, el cumplimiento de_un contrato produce dos a~ 
ciones a ~avor del acreedor, que son: exigir_el CUlll}Jlimiento 
forzoso cuando sea posible, o en su defecto, la rescisión -
del contrato y el pago de los daños y perju1c1os, y as! se -
estableci6 tanto en el Articulo 600 de la Ley Federal del -
Trabajo, como en la exposici6n de motivos que el Presidente
de la Repáblica envi6 al Congreso en su Proyecto de la Ley -
Federal del T.rabajo 1 de fecha 12 de marzo de 1931, ••• Sent.a 
do, pues,que la reiosta1aci6n es una obligaci6n de hacer y -
que la ejecuci6n forzosa de ésta es imposible, es procedente 
estudiar ahora la f o:rma de aplicación e interpretaci6n de --
1.as fracciones XXI y XXII del Articulo 123 Constitucional.-
Se tiene, en primer lngar, que la fracc16n XXII del citado -
Articulo 123 Constitucional, establece que cuando el patrono 
despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingre
sado a una asociacl6n o sindicato o por haber tomado parte -
en una huelga licita, estará obligado, ~ el.ecci6n del traba
jador, a cwnp11r el contrato o indewnl.zarlo con el importe -
de tres meses de salarios; que en el presente caso el señor
Oscar Cué pide el cumplimiento del contrato, o sea su reins
talación en el trabajo que ha v·miido desempeñando en la Stan 
da.rd Fruit and Steamship Com:pSJl1; pero como la fracci6n XXI
del propio Al·tículo establece, a su vez, que si el patrono -
se negase a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar 
el laudo prontmciado por la Junta se dará por terminado el -
contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obre-
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ro con el importe de tres meses de s~larios adem&s de la -
responsabilidad en el conflicto, no deben estimarse fundados 
los agravios del quejoso como se~ ha dicho al principio de eJ! 
te considerando, porque las fracciones del articulo citado -
son bastante claras y fijan la posición en casos semejantes, 
tanto del trabajador como del patrono 1 de acuerdo por otra -
part~, con lo establecido por los artlculos 600 1 661 y 602 -
de la Ley Federal del Trabajo. Es evidente, ader'lás, que tra
tándose de una obligación de hacer, como e~ la reinstalación 
pedida, su incumplimiento se resuelva en el pago de daños y
perjuicios, de conformidad con la doctrina y con todos los -
precedentes legislativos, según se ha demostrado ya en 11--
neas anteriores. Asi lo establece el artículo 1949 del C6di
go Civil vigente, principio éste que además ha sido consign.a 
do en las f1•acciones XXI y X.:UI, como queda dicho, del Artí
cülo 123 Const.iti.;<.!ional y limitado, tratándose de los confli.Q 
tos er.tre el ra trono y el trabajador al :caso en que se pue
de dar por ter:n:..,mdo el contrato de trabajo sin más conseCU.!Il 
cias para el patrono que el pago de tres meses y la responsa 
bilidad dd conflicto y sin que las fracciones constituciong_ 
les de que se t1·ata, puedan tener aplicación pai'a conflictos 
económicos y de un orden distinto al de la pugna individual
entre el patrono y el obrero •••• Por último, y aparte de lo 
antijuridico y hasta monstri:.oso que seria ejercer violencia
en las obligaciones de hacer, la reinstalaci6n pedida equi-
valdria a considerar al trabajador con carácter de vitalicio, 
cosa que conduciria a los extremos condenados por el articulo 
quinto constitucional, que prohibe que se lleve a efecto nin 
gún contrato, acto o convenio que tenga por objeto el menos
cabo o el irrevo::a.ble sacrificio de la libertad del ho'.nbre,
ye. sea nor causa de trabajo, de edluca.ci6n o de voto religio
so." (20) 

De este modo, se plantea la urgente necesidad de -

corregir la situaci6n creada, mi3ma que hacía inoperante el

principio de la seguridad y pennanencia de los trabajadores

en sus respectivos empleos, con esa retardataria e indebida

aplicaci6n que se hacia de la fracci6n XXI del articulo 123-

constitucional, a los casos previstos por la .fracci6n XXII;

Por lo que surge la reforma constitucional de 1962, a dichas 

fracciones, las cuales son propuestas por el entonces Presi

dente Lic. Adolfo 16pez Hatees; habiendo sido aprobadas por

el Congreso de la Uni6n en fecha 22 de noviembre de 1962,--

20).-Citada por He.rio de la cueva. Op.cit. T.I. págs.819 y-
820. 



quedaron las referidas fracciones con el texto siguientes---

11Fre,cc16n XXI. Si el patrono se negare a someter sus difere;r.i. 

cias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la -

Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y queda

rá obligado a indemnizar al obrero con el i>Jporte de tres m.§ 

ses de salari~,;además de la responsabilidad que le resulte .. 

del conflicto. Esta di§posictmt n2 será aRlicable en los ca

sos df! las acgiones consignadas en la. fracc16n siguient'i• Si 

la negativa fuere de los trabajadores se dará por terminado

el contrato de trabajo; 

Fracci6n XXIX· El patrono que despida a un obrero sin causa

justificada o por haber ingresado a una. asociaci6n o sindiCA , 

to, o por haber tomado parte en una hUelga licita, estará· ~ 

bligado, a elecc16n del trabajador, a cumplir el contrato o

a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. la, -

Ley detemtnará los casos en que §l patrono podrá, ger e:iQ,mi

do de la obli~aci6n de Cl,l!!lPlir et. contrato, meqtante el pago 

de yna, il\demnI.zaciOO. Igualmente tendrá la obligac16n de in

demnizar al trabajador con el importe de tre;i meses de sala

rio, cuando se retire del servicio por fal.ta de probidad del 

patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su 

persona o en la de su c6nyuge, padres, hijos o hermanos. El.

patrono no :podrá eximirse de ésta responsabilidad, cuando -

los malos tratamientos provengan de los dependientes o :f'a.mi

liares que obren con el consentimiento o tolerancia de '1;" 

4,- ANALISIS Y CRITICA A LA REFOIMA HECHA A LAS FRAC 
CIONES XXI Y XXII DEL AR'!ICULO 123, APWADO"A" 
DE LA CONSTITtJCION, EN 1962. ' 
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Con la. a.dici6n hecha a la fr·,cci6n XXI del AI"ticy 

lo 123 Constitucional, que a letra dispone1 11 ••• Esta disp.Q 

sioi6n no será aplicable en los casos :e las acciones· con-~ 

signadas en la i'racci6n siguiente. 11 Se dejaba en la imposi

bilidad ~uridica al patr6n para eximirse de la obligac16n -

de someter sus diferencias al arbitraj~ o de aceptar el Lay 

do que dictara la Junta, en los casos en que el trabajador

despedido sin justa causa ejercitara alguna de las acciones 

consignadas en la fracci6n XXII. 

En principio podria pensarse que con la referida

adic16n se estqba garantizando de una manera' eficaz el---

.p~incipio de la estabilidad de los traba~adores en sus em-

pleos, pues como ya se dijo en el 1nci::o anterior, lo que -

se trat6 de hacer con estas a_dieiones :·ua remediar la situ.a, 

ción creada por las autoridades judiciales, cosa que en re~ 

lidad no suced16; pues si bien es cierto que dicha reforma

ª la citada fracci6n XXI si beneficiaba a los trabajadores, 

también es cierto que la adici6n hecha a la fracci6n XXII -

vino, en primer 'rugar a desvirtuar el espiritu y la esen

cia del texto original de esta rracci6n, y en segundo térmi 

no a hacer nugatoria la adicívn a la fracc16n XXI, que ~e -

suponia : beneficiaria más al trabajador. 

La ad1ci6n a la f racci6n XXII que textualmente d1 

ce: 11 ... La Ley dete:i:mina.rá los '"'sos en qua el patrono po-

drá ser eximido de la obligaci6n ~e cumplir.el contrato,me

diante el. pago de una indemnización. 11 ,éomo ya habiamos di-

cho desvirtúa el principio de la estabilidad absoluta que -

consagr6 el Constituyente de 1916 - 1917, toda vez que ~ 
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abr16 el camino a las excepciones a ese principio constitu

cional, con lo que nuevamente se atentaba contra los preca

rios derechos de la clase trabajadora, dándoles as! a 1Jtts -· 

proverbiales enemigos armas para poder despojarlos de las

conquistas alcanzadas • 

.Pienso, que la mejor critica en· contra de las re

formas hechas al ArticUl.0·123, Apartado 'A', fracciones XXI 

T lXII, se debe a la voz autorizada del maestro Alberto --

Trueba Urbina, quien a1 respecto .. dice: 

n Los principios ·rígidos de la Const1tuc16n soc1a1 e~ 

tabl.ecidos en el primitivo Articulo 123 (fracciones VI, IX-

7 XXII) como complementarios d& la Constituci6n política, -

pierden su seguridad'.formal.. con la :reforma que :facUJ.ta al l.§ 

gislador ordinario para introducir excepciQnes que implican 

necesariamente la mod1ficac16n de esa Tigidez caracteristi

ca de los preceptos fundamentales de justicia social. En -

efecto: ••• ta estabilidad obrera era absoluta, confome al

texto primitivo que consignaba la ccc16n de cumplimiento de 

contra~o o reinstalaci6n en los casos de despido injustii'j. 

cado; la reforma la hace rel.ativa al encomendarle a la ley

secWldaria que determine los casos en que se exima al patl';2 

no de la obl1gac16n de reinstalar al obrero separado injus

titicadrunente., CONctUSIOm El articulo 123 formulado en ---· 

191'7 es instrumento de lu~a de los trabajadores contra el

capital. La refol'llla de 1962 estimula y alienta al régimen -

capitalista en el proceso de la Revoluc16n Mexicana." (21) 

21).- Alberto Trueba Urbina. nEl nuevo Articulo 123" p&g.-
183. 
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$.- BEGULACION EN 14 Lli:Y FEDERAL DEL TRABAJO. 

Habiendo quedado establecidas las bases de la l""!' 

gislac16n laboral en ténninos de los enunciados estableci-

dos por el original Articulo 123 de la Constituci6n; queda,n. 

do plasmada como u:p.a garantía de la Const1tuc16n la estabi

lidad del trabajador en e1 empleo, por la f'racci6n XXII del 

mismo Articulo y sirviendo como base el párrafo introducti

vo del Articulo 123 Constitucional, se abri6 la puerta para 

que tanto el Poder Legislativo Federal cano el Local en ca

da Estado, pudieran_leg1s1ar en materia de Trabajo sin con

travenir las bases consagradas en la Constituci6n Politica

Federal. 

Atentos a esa facultad con que se dot6 al Legisla, 

tivo de cada entidad.federativai¡ casi todos los Estados de

la Rejública expidieron sus respectivas leyes del trabajo a 

partir de 1918, entre las que destacan principa.l~ente las -

de Yucatán, Veracru.z, Tabasco, Chihuahua, Tamaulipas y SonQ 

ra (en el Capitulo IV habremos de referimos a ellas). 

En el ámbito federal no se legisla sobre esta ma

teria, por lo que los distintos proyectos presentados ante

el Congreso de la Un.16n no rructif'!can en Ley Federal, aún

cuando se presentaron estos en repetidas ocasiones (del año 

1919 ª· 1925). 
11As1 se llegó el año de 1929, con una pluralidad

de leyes locales, no sianpre uniformes y frecuentemente --

creadoras de graves desigualdades entre los trabajado -

res de una misma zona econ6mica. Un clamor nacional contra

la injusticia, y la pres16n del movimiento obrero conduje--
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ron a la retol'll!a constitucional de 1929. 11 (22) 

Despu{is de las reformas que en el año de 1929 su

fren los ArticUlos 73, fracc16n X y 123,eil su párrafo intr.!2 

ductivo, de la Constituci6n, se deja como una facUlta~ ex-

elusiva del Congreso de la Un16n el legilar en materia de -

trabajo, reforma que se establece con el o'H!jeto de darle u

na mayor efectividad al Dereoho del Trabajo recientemente -

apareaido con la jerarqu.fade constitucional, por lo que se

pens6 que de este modo se preservar1a de una manera más ef1 

caz el principio de seguridad social, que finalmente se ba

bia. logrado establecer en los distintos :preceptos de nues-

tra Carta lfagna.l 

La federal.1Zaci6n de la legislé.c16n del trabajo -

queda contenida en los preceptos antes mencionados de la ma 
nera siguiente; 

"Articulo 73. El Congreso tiene facultad: 

X. Para legislar en toda la Repüblica sobre mine
ria, comercio e instituciones de crédito; para establecer -

,el Banco de Iimis16n Unica, en los t6nninos áel Artiaulo 28-
de esta Const1t~ci6n, y para expedir las leyes del trabajo, 
reglamentarias del articulo 123 de la propia Const1tuci6n.
La aplicac16n de las leyes del trabajo corresponde a las a,s 
toridades de los Bstados en sus respectivas jurisdicciones, 
excepto cuando se trate de asuntos ~elativos a ferrocarri~ 
les y demás empresas de transporte, .:!Jl1paradas por concesi6n 
federal, minería e hidrocarburos, ;r por 6.ltimo, los traba
jos ejecutados en el mar y en las zonas marítimas en la fo,t 
ma y Mrminos que fijen las disposiciones reglamentarias. 11 

11Art. 123. El Congreso de la Un16n, sin eontrave-

22).- Mario de la Cueva. 11Sintesis del Derecho del Trabajo. 11 

En Panorama del Derecho Mexicano.T.I.pág.238. 
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n1r a las bases, siguientes, deber! expedir las leyes del tra 
bajo, las cuales regirán entre los obreros, jornaleros, em
pleados, dan6sticos y artesanos, y de una manera general S!2 

bre todo contrato de trabajo. 

- - --- -- - - -~- - - - - - - -- - - - - -- -- - - . 
La legislaoión,laboral que haria realidad las re

fonnas a los dos articulos constitucionales arriba referi-

dos, lo const1tuy6,,la Ley Federal del Trabajo del año 1931, 

misma que fue expedida por el Congreso de la Uni6n y promuJ.. 

gada por el Ejecutivo Federal el 18 de agosto de 1931; ba-

bi~dose publicado el dia 28 del mismo mes y año en el Dia

rio Oficial de la FedeMci6nt teniendo vigencia el mismo -

dia de su publicaci6n, seg6n lo dispuso su Articulo lo. --

trans1 torio. 

Siendo la Ley Federal dél Trabajo de 1931 une: ter 
Reglamentaria del Articulo 123 Constitucional, supone como

tal un 'desarrollo al detalle del principio que estamos estu

diando de la estabilidad del trabajador en el empleo. En -

efecto, la anterior·Ley Federal del Trabajo recog16 este -

principio consagrado en la Const1tuci6n1 a~i recoge en va~ 

rios de sus Articulas el mencionado principio de la estabi

lidad en el trabajo 1 mientras subsista la materia de éste--

7 la no ruptura del vinculo laboral por la sola voluntad -

del patr6n sin mediar una justa [ causa para ello. Entre los

articulos que se refieren a ésta 1nstituci6n, encontramos -

los articulas 60., 70., 80., 28, 39 y 111 fracciones XI, ~ 

XVI "f mI, principalmente. 

La anterior Ley Federal del Trabajo estuvo en vi-

gor hasta el 30 de abril de 197,0, toda vez que la mislll.ll 1'ue 
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abrogada por la Nueva Ley Federal del Trabajo, que fue pu-

blicada por el Poder Ejecut:tvo el dia lo. de mayo de 1970,

miSI!la que entr6 en vigor el mismo dia de su publicaci6n, -

con excepci6n de algunos artfoulos que el propio Articulo -

lo. t:ransitQrio señal6. 

La Nueva Le~r Federal del Trabajo en congruencia -

con los postulados de la norma constitucional, expresa en -

su ordenamiento lega1 disposiciones que precisan la instity_ 

ei6n de la Estabilidad del Trabajador en su empleo, y ast -

desde la exposici6n de motivos de esta Ley se preconizai 

11V. ESTABILIDAD DE LOS TRABAJADORES EN SUS EMPLEOS 

El derecho mexicano, ha reconocido la_ estabilidad de
los trabajadores en sus empleos. Las disposiciones de la -
Ley Federal del Trabajo, derivadas de las reformas al Arti• 
culo 123 del añil> 1962, se conservan en el proyecto de una -
manera general; ónicamente en el _ _problema de la subst1tu--
c16n de patr6n se ag:reg6 un p'rrafo,-a tin de establecer que 
la substitución surtirá efectos para los trabajadores a par
tir de la fecha en que se hubiese dado aviso de 1a substitu
c16n a1sindicatooa1os trabajadores de la 61lpresa.tt (23) 

llh la vigente Ley Federal del Trabajo, se contie

nen pues, diversas disposiciones que regulan la cont:!.nuidad 

Y permanencia del trabajador en su .enpleo y por el.lo la del 

vinculo laboral; mismas que si bien no se encuentran recog1 

das en un capitulo especifico, se contiene esta instituoi6n 

en los articuJ.os siguientes~ 

Articulo 27. Kl escrito en que consten las condicio-
nes de trabajo deberá conteners 

-- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - --
II. Si la relaci6n de trabajo es Para obra o tiempo -

deteminado o tiempo indetel'l!linado; 

23h- Transcrita por Alberto y Jorge Trueba en su Ley Fede
ral de Trabajo comentada. pág. 571.. 
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Articulo 3,. Las relaciones de trabajo pueden ser pa
ra. obra o tiernpo determinado o por tiempo indeterminado. A

fal ta de estipulaciones expresas, la relaci6n será por tiem. 
po indeterminado. 

ArticUlo 38. Las relaciones de trabajo para la explo
taci6n de minas que carezcan de minerales costeables o para 
la rest~uraci6n de minas abandonadas o paralizadas, pueden
ser por tiempo u obra determinado o para la inversi6n de e.a. 
pital determinado. 

Articulo 39. Si vencido el término que se hubiese fi

jado subsiste la r..ateria del tl'abajo, la relaci6n quedará -
prorrogada por todo el tianpo que perdure dicha circunstan
cia. 

ArticUlo 41. La substituci6n de patr6n no afectará -
las relaciones de trebajo de la empresa o establecimiento.
El patrón, substituido seii solidariamente responsable con -
el nuevo por las obligaciones derivada de las relaciones de 
trabajo y de la Ley, nacióas antes de la fecha de la subst! 
tuc16n, hasta por el té:rmino de seis meses; concluido éste, 
subsistirá 6nicar.rente la responsabilidad del nuevo patr6n, 

- - - - --- - - - --- - - - ~ --- - - - - - - - - - -
ArticUlo ltll-. Cuando los trabajadores sean llamados p¡¡ 

ra alistarse y servir en .la Guardia nacional, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 31, fracci6n III, de la 
Constituci6n, el tiempo de servicios se tomará en considerA· 
c16n para determinar su antig'Jedad. 

ArticUlo 132. Son obligaciones de los patrones: 

VII. Expedir c~da quince d!as, a solicitud de los tra 
bajadores, una constancia escrita del nÚülero de días traba
ja dos y del salario percibido; 

X. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo p~ 
ra deser:¡peñar una corc.1si6n accidental o permanente de su -
sindica to o del Estado, siempre que avisen con la oportuni
dad debida y que el núrr.ero de trabajadores comisionados no

sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. 
El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser 
que lo compense con un tianpo igual de trabajo efectivo. --
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Cuando la comisi6n sea de carácter pemanente, el trabaja-:
dor o traba3adores pod~ volver al puesto que ocupaban, ~ 
conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a 
su trabajo dentro del t6aj.no de seis años. Los substitutos 
tendmn el car&cter de interl.nos, consider!ndolos como de -
planta despu6s de seis años; 

------------------------------
.Articulo 161. O:tando la rel.ac16n de trabajo baya ten,1 

do una durac16n de mb de veinte. afíos, el patrón s61o podrá 
rescindirla por alguna de las causas señaladas en el art1C]l 
lo lt7, que sea particul.umente graff' o que haga imposible ~ 
su continuac16n, pero se le impondrá tü trabajador la co-
rrecci6n disciplinaria que corresponda, respetando l.os de:r.a. 
chos que der1vm de su antigU.edad. 

Articulo 170. Las madres trabajadoras tendñn l.os si

guientes derechosi 

VI. A regresar al puesto que desempefiaban, sien.pre -
que no 1:8fa transcurrido más de un a.iio de la fecha del. par
to; y 

VII. A que se ccmputen en su antigtledad ·los periodos
pre y postn.atales. 

De los anteriores peceptos transcritos, se despren 

de que la tendencia 1egislat1va es ravorecer la mayor conti

nuidad en la ltelaci&í ,del Contrato de Trabajo; de ah1 la PrJl 

hibici6n del despido injustificado o sin causa y las sancio

nes consiguientes a 1a parte infractora, sigUiendo con el.lo 

las pautas marcadas por la Ley Suprema, que, como ya •imos,

elev6 este principio al ran·go de constitucional. 

Por último, cabe agregar que,no basta, que esta in.a. 

tituc16n estudiada en el capitulo presente, se estatÚya en -

nuestras leyes y se contemple como algo rom&ntico ( bien 1'!"" 

deada, redactada o conformad'!,), como se ha hecho con otras-
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muchas instituciones laborales, pero que a la hora de su -

realizaci6n resultan ser letra muerta por su inaplicabili-

dad.No, esta no debe suceder, sino que se debe de D..evar a -

la práctica.efectiva este principio en toda su extensi6n,-

dando esa seguridad a los trabajadores de saberse firmes en 

los puestos que desempefian y tengan la sensac16n de estar ~ 

defendidos para considerarse libres econ6mican:ente. Esta lA 

bor corresponde realizarla a las diversas autoridades del -

trabajo (Juntas Federales y Locales de Conciliaci6n y Loca

les de Conoiliaoión y !rbitra;te, Junta Federal de conoiliai

ci6n y Arbitraje, Secretaria del Trabajo y Prev1~16n Social, 

etc. etc.) las cuales deben percatarse como lo hicieron los 

Constituyente de Quer~taro, que debe aplicarse, y debidamen 

te, esta 1nstituc16n establecida en pro de los trabajadores 

a fin de reivindicarlos en sus justas aspiraciones; con lo~ 

cual se. habrá alcanzado uno de los ideales del Derecho del

Trabajo: IMPEDIR EL DESPIDO INJUSTIFICADO DE LOS TRA

BAJADORF.S. 

Confirmase lo antes dicho, con lo que asevera el

maestro de la Cueva, al decir: 11La estabilidad de los trab,a. 

jadores en sus· empleos es ilusoria si no existe un sistema-· 

de acciones que la asegure. 11 (21+) 

6.- EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE: U ESTABILIDAD. 

Nuestra Ley Federal del '~rabajo vigente, ha esta

blecido casos de excepción al Principio de la Estabilidad,-

24).- Mario de la Cueva. "Derecho Mexicano del Trabajo11 T~
I. pág.816. 
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mismos que refiere en el Ca.pi tul.o 1I del. ~tul o Segundo ba

el. :rubro dtu "Duraci6n de las Relaciones dé Trabajo." Las -

m:cepciones de ref'erencia s6lo se admiten cuando la natura~· 

1ea de la Relac16n del Contrato de ~rabajo o la prestac16n 

misma del se;rtcio, por circmstancias especiales, asi lo .. 

exige.D.J d~ esta manera establece en el Articulo 35: "Las r.ti 

1ac1ones de trabajo pueden ser para obra o tiempo detel.'1111nA 

do o por tiempo indete.tminado. A falta de estipll].aciones e,¡ 

presas, la :rel.aci6n será por tiempo indeteminado. " 

Del anterior precepto se desprenden las siguien-

tes b1p6tesJ.ss 

a).- Qae la relac16n de trabajo sea para obra de

te:rminada. Esta primera excepci6n al principio que hemos T~ 

n:ido estudiando, será aplicable en los casos en que se con-

1mngañ. los servicios del trabajador 6nica y exclusivamente

para efectuar una obra o tarea, J,a cual una vez concluida .. 

se extinguirá la Belaci6n del. Contrato de Traba3o. 

$egdn el mismo articulo a comento, para que la r~ 

lac16n de trebajo se considere para obra determinada, se r.@ 

quiere la estipulac16n expresa, ya que de lo contrario la -

relac16n se considerará par tiempo indeterminado (en conco,: 

dancla encontramos lo preceptu2do en la traeci6n II del ar

ticulo 2~ de la Ley Federal del~rabajo). 

Otro :requisito impuesto a este tipo de relac16n -

de trabajo es al que establece el. articulo 36 del miS?i!O or

denamiento legal.,. el cual establece quei "El setialamiento -

de una obra determins.da puede '6nicamEnte estipularse cuando 

lo exija su naturaleza. n 
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b).- Relaci6n de trabajo por tiempo determinado.

Para que esta excepci6n se dé, debe tambifm estipularse ex

presamente (fracc16n II, Articulo 25' L.F .. T), y en los casos 

que prev6 el articulo 37 de la Ley: 

Articulo 37 •. E:!- señalamiento de un tiempo deteminado 

puede '6nicamente estipularse en los casos siguientes 

I. Cuando lo exija la natural.eza del trabajo que se -

va a prestar; 

II.- Cuando tenga por objeto substituir temporalmente 

a otro trabajador; y 

Ill.- En los demás casos previstos por esta Ley. 

e).- .Relaci6n de trabajo por tiempo indeterminado.· 

"In contrato de trabajo por tiempo indeterminado es el tipi 

e~ en las rel.aciones laborales, por lo que los contratos -

por tiempo fijo o para obra determinada constituyen la ex-

cepc16n, correspondiendo a+ patr6n probar esta circunstan-

cia en los casos de litigio." (25') 

d).- Rel.ación de trabajo para la explotac16n de -

minas. 

Articulo 38. Las relaciones de trabajo para la explo

taci6n de minas que carezcan de· mineraiee . costeables o para 

la restauraci6n de minas abandonadas o paralizadas, pueden

ser por tiempo u obra determinada o para la inversi6n de c,11 

pita1 deteminado. 

Esta excepc16n que establece la Ley es adecuada y 

l.6gica., toda vez que por la natura1eza de este tipo de tra

bajo no pueden durar indefinidamente las relaciones de tra-

25').- Alberto y Jorge Trueba. Comentario al Art. 35 de la -
L.F.T. p~g. ,3!.í-. 
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bajo, ya que las minas pertenecen a la categoría de bienes

naturales no renovables y al concluir su explotac16n, mate

ria del trabajo, concluir& tamb1€m el vinculo laboral; por

lo que la legislaci6n prevé que este tipo de contratos se -

pueden celebrar por tiempo u obra determinada. 

En concordancia con los articules antes referidos 

y complement~dolos, encontramos el precepto del articulo 39 

que señala& "Si vencido el ttirmino que se hubiese fijado su]2. 

siste la materia del trabajo, la relaci6n quedar& prorroga

da por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia." 
11Es la subsistencia de la materia del trabajo la

que origina la.pr6rroga del contrato o relaci6n de trabajo; 
d.e manera que en caso de que el :patr6n despida al trabaja-
dor, no ob~tante que subsista la materia del trabajo, el ~ 
trabajador deber& f'onnular demanda ante la Junta de Conoil;!.il 
o16n y Arbitraje solicitando la pr6rroga de la relaei6n y -

ejercitando consiguientemente la acci6n de reinstalac16n, -
asi como el pago de salarios vencidos desde el despido has
ta la techa en que sea repuesto en su trabajo, ya que la -
falta supuesta de trabajo que alegue el patr6n implica a su 
vez un despido injustificado. Trat!ndose del trabajo de los 
actores y músicos no se aplica esta disposici6n de acuerdo
ª lo preceptuado por el articulo 305 de esta Ley • 11 (26) 

26) •• AJ.berta y Jorge Trueba. Comentario al articulo 39 de
la Ley Federal del Trabajo. p!g. JS 
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C A P I ~ U L O llI 

CAUSALES D.E LA RESCISION DEL CONTRATO DE 
TRABAJO CON RESPONSABILIDAD PARA EL PATRON 

l.- NATURALEZA DE LA RE.SCISION. 

De su etimología vemos que la palabra RESCISION -

deriva del vocablo latino Resciss1o, sionis, que s1gn11'ica

acci6n y efecto de rescindir del verbo latino Rescindere: -

dejar siri efecto un contrato, ob11gaci6n etc. 

COJiCEPTO. 

"La rescisi6n es la facUl.tad que otorga la Ley a

uno de los sujetos de la relaci6n jurídica para darla por -

concluida cuando el otro mie:nbro de la relac16n comete algJ¡ 

na falta o incumple sus obligaciones." 0.) 

"Es la terminaci6n de pleno derecho 'ipso jure',

sin necesidad de declaraci6n judicial de un acto bilateral

plenamente válido, por incumplimiento de una de las partes

en sus obligaciones.• (2) 

La aplicaci6n que tiene la rescis16n·y que es ge

n~ricamente para los contratos bilaterales, se encuentra r.f! 

gulada en el articulo 19'+9 del C6digo qivil que a la letra

dicea 

"La facultad de resolver las obligaciones se en-
tiende impUcita en las reciprocas, para el caso de que tm.o 
de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. 

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cum-

l).- Mario de la Cu.eva.Op.cit.T. I. pág.808. 
2).- Esta transcripci6n y las citas que haremos en relaci6n 

con la Rescisi6n, fUeron tomadas de Ernesto Gutiérrez
González. Op. cit. págs. 467 a 474. 
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plimiento o la resoluc16n de la obl1gaci6n, con el resarci
miento de daños y perjuicios en ambos casos. También podrá
·pedi:r la resoluci6n aán despulls de haber optado por el c'tll!l
plimiento cuando ~ste resultare imposible." 

EL derecho para rescindir el contrato por declara 

c16n unilateral, resulta 16gico que s61o se otorga a la vist 

tima del hecho Uicito, cuando ya cumpl16 con las obligacl.Q. 

nes que le asistían, o bien. cuando está en posibilidad de ~ 

cumplir. 

La at1rmac16n anterior implica varias retlexiones 

que se pueden hacer respecto de nuestra matep.a y ver que -

el tél'Ul1no de resc1si6n empleado por el legislador no es el 

adecuado a las relaciones laborales, ya que éste término es 

eminentemente civilista y por ende se puede prestar a equ1-

vocos o inadecuadas interpretaciones sieT1nre W1 contra del.

trabajador. Para demostrar la naturaleZa eminenteonente civ;L 

lista del témino resc1cl6n, hemos de referimos someramen

te a su evoluc16n hist6rica. 

a).- Derecho Bomano. 

No se adll11ti6 en un principio la 'posibilidad de -

resolver en forma judicial los contratos sinalagmáticos y -

as!, cuando una persona 1ncwnpUa sus obligaciones, la otra 

quedaba s6lo con la facultad de perseguir al negligente o -

de mala te. 

EL vendedor se veia en peligro de perder la cosa

Y el precio si el comprador se volvía insolvente, al reali

zar este tipo de operaciones; por lo que se crearon varios

med1os que tendían a garantizar me ~or la posic16n del. -

vendedor, )! as! se recurri6 a lo siguiente: 
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1).- La reserva de dominio. 

2).- Const1tuci6n de garantia hipotecaria a favpr del 

vendedor; en el momento de hacerse la traslae16n de dominio, 

se constituia a favor del vendedor, un derecho real de h1pQ. 

teca sobre la misma cosa que éste vendia. 

3).- 11Se introdujo la costumbre de insertar en los -

contratos de venta una cláusula llamada de Lex Comissoria,

que conced1a al vendedor la raeul tad de resolver la venta -

cuando el comprador no pagara el precio convenido. Bastaba

entonees que el vendedor diese a conocer al coir.prador la in 
tenc16n de prevalerse de este pacto para que la venta se r,!Z 

solviese de pleno derecho sin que fuera necesaria la inter

venci6n de los tribunales." (3) 

Las caracteristicas que contempla la rescis16n o-

Pacto Comisorio, en el Derecho Romano son las siguientes: 

-Se daba solo en el contrato de compraventa. 

-Solo se otorgaba al vendedor. 

-No requer1a declaraci6n judicial y operaba 1pso jure, 

por voluntad del vendedor (segó.n lo afirma Gutiérrez 

y Gonzál.ez). 

b).- Edad Media y Derecho Cá.n6n1co. 

Durante esta época y por el Derecho Ca.n6nico, se sos

tuvo el principio de que cuando dos personas contrataban, y 

una no cumplia su prOlllesa, esto es, realizaba el hecho 111-

3}.- Renri Capitant. Citado por Ernesto Guti6rrez y Gonzá-
lez. Op. cit. p~g. 470. 
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c.ito de no cumplir lo pactado, la otra parte no sol.o se ha

llaba dispensada de :eumplir su promesa, sino que pod!a en -

vez de reclamar la ejecución forzada, citar a su adversario 

ant~ el trlbunal eclesiástico para hacer constar la viola

ción de la :fe pror:ietida, y exigir que se le relevase de su

obl1gac16n. C1t) 

Las características de la resoluc16n en el Dere-

eho Can6ni.co. señala Gntiíirrez y Gon.dlez, son las siguieo.-

tes: 

-Se otorgaba en cualquier tipo de contrato. 

-Se otorgaba a. cualquiera de las partes del contrato. 

-Requería de la declaratoria del 'rribunal. Eclesi&sti-

co, p11es no operaba de pleno derecho. 

e).- Derecho :trane6s. 

Las anteriores ideas son tomadas y desenvueltas -

por los jurisc.onsul tos franceses, mismas qü.e a través de -

los siglos XVI, XVII y XVIII se van perfeccionando hasta -

llegar a dejarlas pl.asmadas en el. C6digo de Napole6n en el

siglo XIX,· en el. texto del articulo ll84 de ese ordenamien

to que declara: ºLa condición resolutoria se sobreentienda"" 

en todos los contratos sinalagmáticos para el caso de que -

una parte no c'lll!lpla su obligac16n. 

Bn este caso el contrato no se resuleve de pleno

derecho. La parte q,ue no recibi6 la prestación a que se oblJ.. 

g6 la ot1-a, puede optar entre obligar a ésta a que cumpla,

mientras sea posible, o xeclamar la resolucicSn con daños y-

4).- Renri Capitant. Citado por Ernesto Gtiti~1Tez y Gonzá-
1ez. Op. cit. pág. 471. 
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perjUicios. la resoluc16n debe demandarse ante los tribuna

les y puede concederse al danandado un plazo según las cir

cunstancias. 11 

d) •• Derecho mexicano. 

ll C6digo Civil de 1870, siguiendo los pasos del

C6d1go de Napole6n, estableci6 el mismo sistema del Articu

lo UBlt.1 en tres artículos 1465', 11+66 y 15'37, disposiciones 

que se reprodu3eron 1dfmticas por el C6digo Civil de 1881+ -

en sus articuJ.os 13~9 1 135'0 y 11+21, que a la letra son como 

sigues 

Art:.li.65' (1870) y 13'+9 (1884).- "La condici6n re

solut9ria va siempre im.plicita en los contratos bilaterales, 

para el· caso de que uno de los contrayentes no cumpliere su 

obligaci6n. 11 

Art.llt46 (187ó)y ¡3;0 (1881+).- 11El perjudicado P.Q 

drá escoger entre exigir el cumplimiento de la obl1gac16n o 

la resoluo16n del contrato con el resarcimiento de daños y

abono de intereses; pudiendo adoptar este segundo medio, ~ 

aún en el caso de que habiendo elegido el primero, no tuere 

posible el cumplimiento de la obl1gac16n. 11 

Art. 15'37 (1870) ·y llt2l (l88lt.).- "Si el obligado

en un contrato dejare de cumplir su obligaci6n, podrá el -

otro interesatJ.o. exigir judicialmente el cumplimiento de lo

convenido o 1a rescisión del oontrat·~, y en uno y otro caso 

el pago de daños y perjuioios. 11 

Por 'dltimo ei C6digo de 1928, C6digo actualmente

en vigor, inserta en el texto del articulo 1949 lo referen

te al modo de o6mo ha de operar la rescisi6n de las obliga-
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ciones, habiendo ya quedado transcrito dicho art1C1llo. 

De toda la anterior serie de ideas, se desprende

que la naturaleza de la rescl.s16n tiene su origen en la. ma

teria civil, en donde como es sabido la voluntad de las pa,¡: 

te:i que contratan en un plano de igualdad, es la suprema -

Ley en los contratos; por lo que debiéndose reciprocas pre,! 

taciones las partes contratantes, en caso de incumplimiento 

de una de ellas la afectada puede optar entre exigir el cu¡;i 

plimiento o la resoluc16n de la obligaci6n, con el resarcl.

miento de daños y perjuicl.os en ambos casos. 

Queda pues entendido que en todo caso, ima y otra 

parte se colocan en. la misma s1tuac:i6n expectativa de que -

si el contra.to se le inCW!lple, puede devenir, siempre en !si. 

vor de la parte at"ectada, la aec16n de rescisi6n .. En este -

caso la parte afectada en su patrimonio, puede esperar todo 

el tiempo que sea necesario la resoluc16n del negocio liti

gioso y posteriormente a ellQ.§er resarcida de los daños y -

perjuicios que haya sufrido por el inCUl:lplimiento de la ---

otra parte. 
2.- LA TEm~IHOLOGIA LABORAL. 

Eh materia de trabajo suceda cosa mtJY' distinta a~ 

lo antes referido, pues aqui el patrimonio del trabajador -

es el trabajo mismo que desenpeña por lo que, no podrá ser

nunca detenninable en dinero el deño que se infiera en ese

patrimonio, toda vez que tiene un V.?.:::..or incalculable que no 

puede redueirse a una presta.cl6n de tipo pecuniario; adenás 

de lo anterior el trabajador no puede esperar a que tarde o 

temprano(comdnmente lo primero) se resuelva su caso, estando 

ocioso todo ese tiempo con el 16g:i.co detrkento de su patrj. 
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monio. 

La mal llamada rescisi6n de las relacione::' de tr¡, 

bajo por la Nueva Ley Federal del Trabajo, cuando proviene

por parte del patr6n, no implica otra cosa que el acto del

DESPIDO DEL TBABAJADOB; y por otro lado, cuando el patr6n -

viole los derechos del trabajador en las relaciones labora

les '1 la11 rescisi6n" provenga del trabajador, lo que se rea

liza es el RKJ:IRO Dm:. TBABAJO, sin responsabilidad para el 

trabajador. 

Asi pues, tenemos que la tarminolog!a empleada -

por el modemo Derecho del Trabajo, que como ¡a vimos tiene 

su apar1ci6n eri el Constituyente de Querfitaro de 1916-1917, 

es la de DiiSPIDO y RE.rIRo, que es la auténtica tenninologia 

laboral, por lo que no vemos la razón de trasladar a nues-

tra materia, t6rminos que no son los adecuados para desig-

nar una institución que ha quedado clara y precisa desde su 

creaci6n, cosa que inexplicablemente hizo la Nueva Ley F~ 

ral del Trabajo en forma por demás reaccionaria al introd,Y 

cir dentro de ella el Mrmino civilista 11 rescis16n 11 (el Ca

pitulo IV del TituJ.o Segundo de dicha Ley se enuncia de la

siguiente manera• 11Rescisi6n de las relaciones de trabajo 11 ), 

queriendo pervivir de términos que son obsoletos para nues

tra materia, cuando ya la rraeei6n XXII del ~,rtioulo 123 -

Apartado A, de la Consti tuci6n refiera en lo conducente: "El 

patr6n que !l,espidJ¡. a un obrero sin causa justificada o por

haber ingresado a una asociaci6n o sindicato ••• Igualmente

tendrá la obl1gacl6n de indennizar al trabajador con el im

porte de tres meses de salario, cuando se r~ti?!A del se:rvi-
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cio por fa1ta de probidad del patrono o por recibir de (ü ~ 

malos tratamientos, ·~· " 

A este respecto los maestros Alberto y Jorge TrU,!i 

ha En su comentario al Articulo 46 de la Ley Federal del -

Trabajo, refieren: lo siguiente: 11 El vocablo 1 rescisi6n' es

de abolengo civilista. La term.inologia laboral del Articulo 

123, apartado A, fraoci6n XXII, cuando se trata de resci--

s16n de la relac16n de trabajo por parte del patr6n, utili

za la palabra despido, por lo que es conveniente que en re

f'or111as posteriores se sustituya el término rescis16n por el 

de despido. Asi mismo debi6 sustituirse en el Articulo 5l. -

le ~alabra 1resc1si6n 1 por la de retiro que es la correcta

en derecho del trabajo." (5) 

Por 61.timohemos de fijar los conceptos que se -

dan de Despido y Retiro. 

El maestro Mario de la Cueva define al primero di. 

ciendo: "Se conoce con el nombre· de despido al acto por el

cual el patr6n hace saber a1 trabajador que rescinde la re

laci6n de trabajo, y que en consecuencia debe retirarse del 

servicio. A su vez, la separac16n es el acto por el cual el 

trabajador hace saber al patrono que rescinde la relaci6n -

y reclama la 1ndemnizaci6n correspondiente. 11 (6) 

Para Hostench es 11la cesaci6n de un asalariado en 

el trabajo contratado por un patrono, a voluntad de éste,y

antes de expirar el tiempo de duración del contrato o del -
ajuste. 11 (7) 

5).-Alberto y Jorge Trueba.Comentarios a la L.F.T.pág.39. 
6).-Mario de la Cueva. Op. cit.T.I. pág. 813. 
7).-Citado por Guillermo Cabanelas.Op.cit.p!g.410. 
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Según Guillermo Cabanellas el despido 11es una de

clarac16n de voluntad unilateral, por la cu.'1 el patrono ei; 

presa su propósito de extinguir el vinculo jur!dico qua lor 

une al trabajador a su servicio. 11 Y el retiro que él llama

renuncia dice que ~es la ma.nifestaci6n de voluntad hecha. ~ 

por el trabajador de poner fin al vinculo juridico que lo -

une a su patrono. 11 (8) Según bte autor tanto el despido C.Q 

mo la renuncia pueden ser justificados o injustificados, s~ 

gún obedezcan o no a causas legitimas. 

11Por despido entendemos el acto un.il.ate;al de la

voluntad del empresario por virtud del cual éste decide po-

. ner fin a la relaci6n de trabajo .... 11 11 ... Di::rl.s16n o gespigO 

indirecto se efectúa cuando los supuestos s Jbre los cuales

-como causas concretas- se construye contemplan sendas man! 

festacio~es de incumplimiento por parte del empre~ario, que 

pueden detel'l!'inar una resoluc16n por el trabajador, ••• 11 (9). 

De las anteriores definiciones transcritas, poda~ 

mos derivar las siguientes conclusiones: 

-El despido es un acto unilateral del patr6n que va -

encaminado a poner fin a la Relaci6n del Contrato de Traba-

jo. 

-El despido puede ser justificado o ~njustifioado. 

-Cabanellas y Alonso García ori~~tan el despido desde 

el punto de vista del patrono, despide propiamente dieho,y 

del trabajador: renuncia o dimisi6n. 

8) • .!. Guillermo Cabanellas. 11 !ntroducc16n al Derecho Laboral". 

9) .- M. Alonso García. 11 Curso de Derecho del Trabajo" págs. 5'49 
y 5'61. 
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-&l. maestro Alberto Trueba Urbina refiere al respecto: 

"··. el retiro es 'Originado en esencia por un despido arbi

trario o injusto del trabajador, de ~ar1era que las causales 

de retiro a su· vez implican un despido injustificado del t.J:l 

bajador ••• 11 (10) 

-Concluyoi hay ocasiones en que se habla de renuncia

del trabajador y, aunque aqu&lla provenGa de éste, puede -

ser a causa o por motivo de una actitud arbitraria del pa-

tr6n; es as!, que,si la ccmducta del patr6n es la que ha lll.2 

tivado ese retiro, esta situaci6n debe de c9nsiderarse como 

un aut~t1co despido con responsabilidad para el patr6n y -

el trabajador podrá ejercer las acciones provenientes del -

retiro (articules 51 y 52 L. F. T.) • 

Esbablecida la posibilidad de disolver el vinculo 

laboral unilateralmente, ambos contratantes saben de antema 

no cuáies son los derechos y obligaciones derivados de tal

dec1s16n, como si la nisma se adoptara sin causa justifica

da. Tales derechos y obligaciones se determinan en la Ley y 

son los mismos que habremos de mencionar en los incisos si

guientes. 

3 ... SU FUlIDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

El Muevo Derecho del Trabajo, que naci6 en el Con 

greso Constituyente de Querétaro y ·.¡ue vino a garantiZAr la 

dignidad de la persona humana, est~Jleciendo la tutela, prQ 

tecc:i6n y rehindicaci6n del hombre que trabaja (como nos -

10).-Alberto Trueba Urbina. 11Nuevo Derecho del Trabajo" pág. 
305'. 
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enseña el maestro Trueba Urbina), con aut6ntico espiritu r..§ 

volucionario plasm6 en el Articulo 123, apartado A, fracc16i;t 

XXII de nuestra Carta Magna el principio de que: las reJ.A-

ciones del contrato de trabalo s612 pueden g1§Rlverse cuan
d,g exista una causa justifica(la, estableciendo con ello la

duraci6n indefinida de las relacl:ones individuales de trabA 

30 en tanto subsistan la materia y· causas que dieron origen 

a la relac16n laboral: esto es, tl Principio de la Estabilj. 

dad de los Trabaje.dores en sus anpleos. 

Asi el texto original de la tracci6n antes reterJ.. 

da, conced.16 en todo caso al trabajador una facultad potes

tativa, en caso de ser objeto de un despido 1njustificado,

de permanencia o disoluci.6n de la relaci6n labora1; de éste 

modo establec16 l.o siguiente: 

11EJ. pat:rono que qesp:l,da a un obrero sin causa ju§. 
tificada o por haber ingresado a una asociac16n o sindicato, 
o por haber tomádo parte en una huelga licita, estará obli
gado, ~ ia§cción gel trabafado:r..., a cumplir el contrat:2-SLJl..-
1r&dE!l!':Jlizarlo con el importe de trr:s meses de QeJ.a.tl.Q. Igual
mente tend.J.>á esta obllgaci6n cuando el obrero 60 retire del 
servicio -por falta de probidad por parte del patrono o por
recibir de 61. ma1os trataDdentos, ya sea en su persona o en 

la de SI.\ c6nyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no -
podrá exiiitirse de esta responsabilidad, cuando los malos -
tratam.ientos provengan de dependientes o familiares qua ---
9bren con el consentimiento o tolerancia de a." 

De la trnnscripci6n anterior, se desprende que la 

tesis origina! de esta fracc16n, implica lo que en doctrina 

se cataloga como ESTABILIDAD EN FORMA ABSOLUTA. Este tipo de 

estabilidad que señalan los ~toree de Derecho del Trabajo, 

tiene lugar cuando en caso de conflicto obrero-patronal mo-
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:tivado por un retiro del primero, se procede siempre a la -

!reposici6n efectiva del trabajador que ha sido despedido·-

sin causa justa, inclusive procedi~ndose mediante una ejecn 

ci6n especifica para lograrlo. 

Opuesta.al tipo de estabilidad absoluta, que Er-

;nesto Katz llama 'estabilidad en sentido propio',está la E.:¡ 

tabilidad Relativa, que se dá cuando la ohligac16n impuesta 

· al patr6n de reinstalar a un trabajador despedido injustif1 

'. cadan:ente y que obtuvo una resoluc16n tavorable 1 puede ser

sustituida por otra, por ejeI:lplo: con el pago de daños 7 -

perjuicios. 

Este. segundo tipo de estabilidad que es el que se 

· vino aplicando poste:rioreente1 por desgracia para el traba

jador, dejando con ello a un lado la 1nst1tuci6n del princ! 

pio de.estabilidad absoluta; las maquinaciones de que se V.A 

· 116 la clase patronal, apoyadas por las decisiones emanadas 

de nuestro máximo Tribunal, fue lo que motiv6 que se adopt..a. 

ra la tesis de la estabilidad relativa. 

Afinna a este respecto el doctor de la cueva que: 
11Los constituyentes de 1917 consignaron la pl.ena estabili-

clad de los trabajadores en sus empleos, á.l adoptar el prin

ci:pio de que: ••• las relaciones de trabajo s6lo pueden di

solverse válida.ro ente cuando exista causa justificada. 11 (ll) 

En la práctica, lo que d16 :notivo a la tergivers!l, 

ci6n de los principios establecidos en le. Carta Magna, fue

que, el patrón que despedia a un trabajador sin justa causa 

y a quien se le demandaba su reinstalaci6n, se acogía, opo-

11).- Mario de la Cueva. Op. cit. T. I. pág. 80'7. 
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n1éndola como excepción, a la fracci6n XXI del misn:o articn 

lo 123, sustituyendo la obl1gaci6n de reinstalar por la de

pago de una indemnizaci6n por daños y par;fuioios, como si \ ... 

esto compensara los daños que en realidad sufre el trabaja

dor. (Con objeto de evitar el caer en repeticiones, remiti-

mos a lo expuesto en el Inc. 3 del_ capitulo anterior,denomin& 

do "Las reformas de 1962 a las tracciones XXI y XXII del aJ,: 

t!culo. 123 const1tucional11 , dentro del cual se anallz6 esta 

problema y se transcr1bi6 la Sentencia Ejecutoria dictada " 

por la Suprema Corte· de Justicia, con motivo del toca·- - -

4271/40/la, Osear Cué). 

"••.EJ. derecho mexicano se propuso alcanzar la pl!i 

na estabilidad de los trabajadores en sus empleos y 6sta se

lamente se obtiene evitando la ruptura unilateral de las re

laciones de trabajo ••• porque el Constituyente de.1916-1917-

se propuso,firmenente, resolver un problema sociM v bumang!;' 

(12). 

Lejos de hacer efectivos los anhelos de los const,1 

tuyentes de Quer6taro, con las 1 reformas hechas en 1962 se oh 

tiene todo lo contrario, ya que exitliendo al patr6n de cum

plir el contrato da trabajo (original f'racci6n XXII), surge 

con más tuerza el problema social del desen:pleo que se prop1 

cia~por los despidos arbitrarios de que son objeto los trab~ 

jadores. Y nos preguntamosi la mentai'._. indemnización ¿real

mente compensa los daños que ha de sufrir el trabajadorT;-

&Compensa realmente los daños que ha de sufrir la comunidad? 

Desde el punto de vista econ6mico, sooiol6gico, politico, -

12).-Mario de la Cueva.Op.cit.T.I.p~g.816. 
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etc., el desempleo le acarrea graves consecuencias a la co

munidad,mismas que impedirán su debi9o desarrollo. Pero de

esto no se dieron cuenta los encargados de hacer las refor

mas ni vieron la importancia que tenia para el trabajador -

el texto original de la fracci6n XXII del Articulo 123 Con.§. 

, titucional, que consignaba de una manera absoluta el princ! 

pio de la estabilidad, raz6n por la cual. motivan tristeza y 

critica las reformas hechas al mencionado precepto; pues c.s¡ 

mo lo afi:rma el maestro Trueba Urbina: "Al cotejar las nue

vas nonnas del Articulo 123, con las aeJ. ori~inario precep

to, Htimamos. gu~ SQn contrarias a la ideolot·i!!. social de -

jili, ••• ti (13) 

El an!lisis y criticas hechos a las reformas que

sutrieron las multicitadas fracciones XXI y ::ar, apartado

A, del Articulo 123 Constitucional, también han quedado ya

detalladas en.el inciso n6mero 11+ 1 del capitulo segundo, -

por lo que taníbi~ remitimos al mismo. 

Las causales de despido, asi c0r.10 las acciones.':

que puede ejercitar el trabajador establecidas en los pre-

ceptos constitucionales antes analizados, serán motivo de -

estudio en el siguiente inciso. 

~.- REGUIACIO?l EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

EL principio general de que 11las relaciones de -

tre,bajo deben ser pennanentes en tanto subsistan las causas 

y la materia que le dieron origen y no surja una causa raz!il, 

13).-Alberto Trueba Urbina.Op.cit. pág.187. 
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nable de d1soluci6n 11 (principio de la Estabilidad de los Tr.a 

bajadores en sus Empleos, ya estudiado en el Capitulo prec_st 

dente), se }lWlde ver afectado por diversas ci2•cunstancias -

que pueden incidir en el desarrollo nor.nal de las relacio-

nes de trabajo, las cuales han de suscitar situaciones que

impidan su curso nol'!llal. 

Las causas susceptibles de impedir a trabajadores 

y patronos el cumplimiento normal de sus obligaciones, pue

den ser temporales o bien definitivas, por lo que se distin 

guen tres términos o grados de afectación que son: Suspen-

si6n, Terminaci6n y Despido en las relaciones del Contrato

de Trabajo. Nos.hemos de referir a esos tres t6rminos enun

ciados con objeto de dejar sentado cuál es el grado de afe.s. 

tac16n que realizan en la relaci6n jurídica obrero-patronal; 

asi como ver c6mo son reguladas éstas iÍlsti tuciones en nue.:¡ 

tro derecho laboral, en aplioac16n y defensa del principio

de la estabilidad. 

a).- SUSPENSION. 
11La prestaci6n del trabajo puede sufrir una. pausa 

más o menos larga, sin que ello determine la conclusi6n del 

vinculo jur!dico. :m ciertas hipótesis la suspensión del -

trabajo deja tambieñ en suspenso la prestación a cargo del

patrono, esto es, el pago de la remuneraci6n, como en el e.a 

so de servicio militar y en el de la suspensi6n por deci--

s16n de la empresa; en otras, la remuneraci6n ae contin!la -

pagando, por lo menos dentro de cierto tiempo, como en el -

caso del accidente o enfermedad inculpables. 11 (14) 

¡t¡:j .-Juan B. llamirez Granda. "El Contrato de Trabajo"T. I. pág. 
;09. 



-117 -

Ea. maestro Hario de la Cueva nos refiere el sigui.en 

te concepto: "La 1nst,ituci6n, sus9ensi6n de las relaciones

individuales de trabajo, es el conjunto de normas que seña

lan ~as causas justificadas de incumplimiento temporal de -

las obligaciones d\:! ~os trabajadores y de los patronos y -

los e.rectos que se producen. 11 (15) 

De todo lo antes di.cho, podemos sacar las siguie,a 

tes concl.usionas: 

-Las causas de .suspensi6n de la relac.i.6n j ur1d1.ca la

bo :ral. pueden provenir del trabajador o del patrono. 

-Puede tener su. origen .en un hecho ajeno a la volun

tad de ambos, trabajador y patrono. 

-Durante la suspensi6n ambas partes quedan dispensa-

das de cumplir con sus respectivas obligaciones; los obre-

ros no prestarán sa servicio y los patronos no pagarán loe

salarios (algUllas veces). 

-El patrono tiene el deber de restituir a los trabaja 

dores suspendidos en sus puestos, una vez que cese la causa 

que motiv6 ·la suspens16n. Obligaci6n que no es correlativa

para. el trabajador; no tiene el deber de reanudar el traba

jo, aunque el enunciado del Articulo lf.; L.F.T. empletf'el 'V.2 

cablo "deberán. Pienso yo que no es correcto, toda vez que-

iría en contra del precepto constitucional que enuncia el -

Articulo 5o., mismo que estableae en lo conducente que "Na

die podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la 

justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento, ••• 11 , por -

lo que debiera sustituirse por el ténnino "podrá". 

l7).-Ma1~0 de la Cueva. Op.eit. T.I. pág.773. 
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-"La suspens16n de las relaciones de traba.jo es una -

1nst1tuci6n derivada. de la existencia de circunstancias que 

impiden la prestao16n de los servicios y·su finalidad es, -

evitar la d1soluoi6n.de las relaciones de trabajo y, conse

cuentemente, contribuir a la estabilidad de los trabajado-

res en sus empleos ••• Por otra parte, la suspens16n de las

relaoiones de trabajo produce un segundo efecto, _que es la

conservao16n del empleo; consecuentemente, al conclú1r la -

causa que motiv6 la suspensi6n, adquiere el trabajador el -

derecho de regresar a su empl.eo y el empresap.o tiene el. d!i 

ber de reinsta1at1o en su oounaci63. Si el empresario no -

cumple con la obl1gac16n, o sea, si niega la devoluc16n del 

empleo, se produce un despido injustificado. 11 (16) 

La Ley Federal del Trabajo regula esta 1nst1tu--

ci6n en el Capitulo III,del Titulo Segundo, con el l"Qbro de 
11Suspensi6n de los efectos de las relaciones de trabajo11 ,en 

los siguientes articulostdel 42 al 4,. Tambilm está regula

da esta institue16n en el Capitulo VII, del Titulo 3Aptimo: 
11Suspens16n colectiva de las relaciones de traba;\011 , Artiey, 

los 427 a 432¡ éstos Articules se refieren a las causas de

suspens16n de las relaciones colectivas de trabajo, que tam 
b1tm acarrean la suspensi6n de las relaciones 1nd1v1duales

de trabajo. 

b).- TEHMINACION. 

Como enseña Deveali, es indudable que, si la vo--

16).-Ma.rio de la Cueva.Op.eit.T.I.p&g.780. 
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luntad de las partes puede dar origen a una relaei6n de tr¡ 

bajo, puede igualmente poner t~l'lllino a la misma. Se está -

aqui en presencia de la resoluc16n por o.utuo consentimiento 

o resoluc16n consensual. (17) 

El doctor de la cueva enuncia el siguiente concen, 

toi "La terminaci6n de las relaciones de trabajo es la cons,! 

cuencia de la interferencia de alg6n hecho, independiente de 

la voluntad de los trabajadores o de los patronos, que hace 

imposible el desarrollo de la relaci6n de trabajo; ••• La -

diterencia entre resc1s16n (despido para nosotros) y ter.n1-

nac16n conSlste en que la primera toma su origen ·en el in- . 

cumplimiento culposo de las obligaciones, en tanto que.la -

segunda deriva de un hecho, ajeno a la voluntad de los hom

bres que se impone a la relac16n jur!dica. 11 (18) 

La Relaoidn.: del Contrato de Trabajo puede darse -

por te:rininada s6lamente po:r las circi.mstancias que la Ley -

señala, y en tratándose de la terminaci6n individual de la

Relac16n del Contrato. de Trabajo, la Ley la regula en al Ca 

pitulo v, del Titulo Segundo en los Artfo~os del 5'.3 al ;s. 
El primero de los Artículos citados, en su fracc16n V, se

ñala otras causales que pueden ser motivo de terminaci6n. -

de la relaci6n laboral y que son precisatr!ente las que enu

mera al Articulo 431¡. y que se refieren a la terminaci6n C.Q. 

lectiva de las relaciones de trabajo· y que, repetimos, en 

d.1.tima instancia acarrean también la terminaci6n de la rels. 

c16n. individual de trabajo (como en el C§:SO de la suspensi6n.l 

l?S~-Júan D.Ramirez Granda.Op.cit.T.I.pág.)5'.). 
18).-Mario de la CU.eva.Op.cit.T.I.pág.808. 
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De todo lo antes dicho y en relaci6n con esta in~ 

tituc16n, podemos concluir lo siguiente: 

-La tel'l!linaci6n de la Relaci6n del Contrato de fraba-· 

jo puede tener su causa fundamental en un acuerdo de volun

tades proveniente de trabajador y patr6n, toda vez que no "" 

se puede obligar a· las partes a mantener una relaci6n en -

contra de su voluntad(se contempla en las relaciones indiv.!, 

duales de trabajo ésta hip6tes1s). 

-Para la tel'!llinación de las relaciones colectivas de

trabajo se requiere que las causas en que se funde ésta,--

sean las expresamente señaladas por la Ley y medie la auto

ri2aci6n de la Junta de Conciliación.y Arbitraje.respectiva. 

-Deriva de hechos que siendo ajenos a la voluntad de

las partes, hacen imposible la continuac16m del vinculo la

boral. 

-Sé deben de respetar los ~erechos adquiridos por los 

trabajadores, en caso de que la empresa reanude sus labores. 

e).- DESPIDO. 

El doctor de la Cueva da el siguiente concepto,en 

tendiendo el despido coreo ¡una reeoieión:"La ,rescisi&n es l.a 

facultad que otorga la Ley a uno de los sujetos de la rela

ci6n ja.r!dics para darla por concluida cuando el otro reiem

b ro de la relaci6n comete alguna falta o incumple sus obli

gaciones.11(19) 

"Al despido es denuncia o cesaci6n del contrato -

por voluntad de una de las partes." (20) 

19).-Mario de la Cueva.Op.Cit. T .. I. pág. 808. 
20).-mgenio Pérez Botija. "Curso de Derecho del Trabajo. 11 

-

pig.283. 
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El autor Brudrez Gronda llama a ésta insti tuc16n

Resci ci6n Unll.~teral", establee!endo dos tér.::i.nos, que sur-

gen cor:;o especies de aquel género, que son: Despido y Dimi

si6n, pero veamos co:::o los refiere: "Cuando 1a resc1ci6n u.n.,! 

lateral es i.r.ipuesta ·por la enpresa, el acto es designado g.,g 

neralmente con la expres16n 'Despido', y asi, se habla de -

despido 'justificado' o 'injustificado' segi1n que él. patro

no h~ya podido invocar o no un.a causal de rescici6n adl1liti

da por la ley o la reglamentaci6n colectiva. cuando la rup

tura del vinculo se origina en la voluntad del ei::pleado o

del obrero, se dice tambien 'despido por el trabaiador',aun. 

que i::~s propia."llente se trata de una gimisi6n g, renuncia. La 

dimisi6n del trabajador puede tambien ser 'justiricada' o -

'injustifica~' , y éstas expresiones aluden, igualmente, a

consecuenc!as jurídicas diversas. 11 (21) 

Del despido y a la luz de la vigente Ley Federal

del Trabajo, nacen tres aspectos ·que se pueden considerar:

I).Primeramente, las causas en qu9 se puede basar el patr6n 

para efectuar un despido sin y con responsabilidad para ~l; 

II).-z:n segundo t~!'l!Úllo, las acciones que nacen con motivo

del despido; III).-En tercer lugar, la manera cor:o opera el 

despido (nroblema a tratarse en el siguiente Canitulo). 

I).- CAUSALES Di!:L DESPIDO • 

..!...Despido justificado. 

La. Ley ha fijado en eLArtículo 47 las causales en 

las que se ptte<ie fundar el patr6.Íl para despedir justificada 

mente al trabajador, se consideran coreo faltas gTaves todas 

las ~eradas en éste articulo, raz6n por la cual dan moti 
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vo a que s1 el trabajador las cometi6 en realidad opere en

con tra de éste el despido con justa ea.usa y s1.n responsabi

lidad para el patr6n. As!, el mencionado Articulo de la Ley 

Federal del Trabajo a la letra dice1 

Articulo 47. Son causas de rescis16n de la relac16n -
de trabajo, sin responsabilidad para el patr6nt 

I. Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato 
que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados faJ. 
sos o referencias en los que se a.tribuyan al trabajador ca
pacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa
da resc1s16n dejará de tener efecto desnués de tre1.nta dias 
de pre~tar sus servicios el trabajador; 

II.- Incurrir el trabajador, durante sus labores en -
faltas de probidad u honradez, en actos de violencia., ama-
gos, 1.njurias o malos tratamientos en contra del patr6n, -
sus famialiares o del personal directivo o administrativo de 
la empresa o es~blecimiento, salvo que medie provocaci6n o 
que obre Gn defensa propia; 

III.- Cometer el trabajador contra alguno de sus com
pañeros, cualquiera de los actos enumerados en la fracci6n
anterior, si como consecuencia de ellos se altera la d1sci
pl1.na del lugar en que se desempeñe el trabajo; 

r.t.- Cometer el trabajador fuera del servicio, contra 
el patr6n, sus familiares o personal directivo o administra 
tivo, alguno de los actos a que se refiere la fracci6n II,
si son de tal manera graves que hagan imposible el cumpli
miento de la relaci6n de trabajo; 

V.- Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjU!, 
cios materiales durante el desempei~.o de las labores o con -
motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, ins-
trumentos, materias primas y demás objetos relacionados con 
el trabajo; 

VI.- Ocasionar el trabajador ios perjuicios de que ha. 
bla la fracci6n anterior siempre que sean graves, sin dolo, 
pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del -
perjuicio; 

VII.- Comprometer el trabajador, por su imprudencia o 
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las personas que se encuentren en él; 

VIII.- Cometer el trabajador actos inmorales en el e§ 
tableoimiento o lugar de trabajo; 

IX.- Revelar el trabajador los secretos de tabricaoi6n 
o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio 
dé la empresa; 

X.- Tener el trabajador más de tres faltas de asisten 
cia en un periodo de treinta días, sin permiso del patrón o 
sin causa justificada; 

XI.- Desobedecer el trabajador al pat:r6n ó a sus repr~ 
senta.ntes sin causa justificada, siempre que se trate del -
trabajo contratado; 

XII.- Negarse el trabajador a adoptar ·1as medidas pr§. 
ventivas o a seguir los procedimientos indicados para evi-
tar accidentes o enfermedades; 

XIII.- Concurrir el trabajador a sus labores en esta.
do de embriaguez o bajo la influencia de algún narc6tico o
droga enervante, salvo que, en éste último oaso exista ~ 
prescripe16n m~dica • .Antes de~iniciar su serviola, el trabs_ 
jador deberá poner el hecho en conocinl.iento del patrón y -

presentar la prescripci6n suscrita por el mádico; · 
XIV.- La sentencia ejenutoriada que imponga al traba

jador tUla pena de prisi6n, que le impida el cumplimiento. de 
la relaci6n de trabajo; y 

rv.- Las análogas a las establecidas en las fracció-
nés anteriores, de igual manera graves y de consecuencias -
semejantes en lo que al trabajo se refiere. 

El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de -
la fecha y causa o causas de la rescis16n. 

Es asi que el anterior Articulo transcrito, con-

cuerda con la tesis que desdo su:; inicios ha sustentado -

nuestro Derecho del Trabajo, el principio Constitucional de 

la estabilidad en el empleo. Del mismo principio derivan ~ 

otros derecl':os en pro del trabajador, como son los de a.nti

gUedad y ascenso¡ por lo que en eo~cordancla con estos pri¡¡ 



- 12lt- -

cipios y con el antes referido Articulo 47, se encuentra el 

Articulo 161 que a la letra dice: 

11.ll.rticulo 161. Cuando la relaci6n. de trabajo haya ten,i 
do_una duraci6n de más de veinte años, ·el patr6n s61o podrá 
rescindirla por alguna de las causas señaladas en el ArticY. 
lo 47 que sea particUlarmente grave o que baga imposible su 
continuac16n, pero se le impondrá al trabajador la correo-
c16n discipJJ11u.rla c¡ue corresponda, respetand? los derechos 
que de:::iven de su antigiiedad. · 

La re:petbi6n de la falta o la comis16n de otra u --
otras, que constituyan una causa legal de réscisi6n, deja -
sin ei'ecto la disposici6n anterior." 

11IT0 debe olvidarse que la estabilidad, sin un r6-

gimen de pensiones jubilatorias, no tendr!a objeto. De ahi 

que éste régimen sea el comple.u.ento de la gara.ntia de la e.1. 

tabilidad. 11 (21} 

- Despid•:> injustificado. 

La Constituc16n en la primera parte de la frac--

ci6n XXII, apartado A, del ArticÜl.o 123, establece como de~ 

Pido injustificado el hecho de que: 11El patrono (que) despj. 

da a un obrero sin causa justificada o por haber ing~esado

a una asociaci6n o sindicato, o por haber tomado parte en -

una huelga licita, 11 

El patrón estará eximido de responsabilidad siein-

pre y cuando la causa o causas que é.1 invoque para despedir. 

· a ~ trabajador sean las señaladas por la Constituci6n o -

las establecidas por el Artículo 47 de la L. F. T., debi~.n

do ser en todo caso auténticas y las pueda demostrar en los 

21).-Guillermo Camacho Henriquez. Op. cit. pág.294. 
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casos de litigio, de lo co.ntrario nacen las acciones, de o;.;. 

reinstal.aci6n o de indemnizaci6n, en favor del trabajador -

despedido cuando no haya mediado una justa causa, por lo -

que! de ~ste :nodo se operari el llamado despido injustifica 

do. 

Para la deterreinaci6n del.'despido injustificado,

habrá de interpretarse a contrario seo.su, lo dispuesto en -

la Ley, es decir, cuando él. patr6n despida aJ. trabajador -

sin· fwidarse en cualquiera de los apartados ·del Articulo '+7. 
Pensmaos que el despido injusti:f'icado también se 

dará cuando el trabajador tenga que renunciar al ·trabajo -

basado en algu,na de las causa1es que enumera el Articulo -

;'l. de la L. F. T.; renuncia que no impli.ca otra cosa que -

un authtico despido, toda vez que proviene de una conduc

ta culposa del patrón como ya lo habíamos dejado asentado

anteriorm.ente. 

A.si el Articulo 51 de 1a Ley Federal. del Trabajo-

dice: 
11Son. causas de resci.si6n de la relac16n de trabajo,-

sin responsabilidad para el trabajador; 
l.. Engañarlo el patr6n o, en su caso, la agrupaci6n -

patronal al proponerle el trabajo, respecto de. las condicig 

nes del mismo. Este. causa de rescisi6n dejará de tener ere~ 
to después de treinta dias de prestar sus servicios el tra

bajador; 
n. Incurrir el patrón, sus familiares o su persona1-

~directi.vo o administrativo, dentro del servicio, en faltas
de probidad u honradez, actos de."Vio1enoia, amenazas, inju
rias, malos tratamientos u otros anfilogos, en contra del -
trabajador, c6nyu¡;e, padres, hijos o hemianos; 

III. Incurrir el patrón., sus familiares o trabajado-
res, tuera del servicio, en los actos a qtie se ref:.tere la -

• 
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1'racci6n anterior, si son de tal manera graves que hagan im 
posible el cumplimiento de la relaci6n de trabajo; 

IV. Reducir el patr6n el salario al trabajador; 
V. No recibir el salario correspondiente en la fecha

o lugar convenidos o acostumbrados; 
VI. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el

patr6n, en sus herramientas o útiles de trabajo; 
VII. La existencia de un peligro grave :¡¡ara la segur! 

dad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por car~ 
oer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque -
no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad qtia _.;. 
las le;res establezcan; 

VIII. Comprometer el patr6n con su im.pruden~ia o des
cuido inexcusables, la seguridad del establecimiento o de -
las personas que se encuentren en él; y 

IX.. Las análogas a las establecidas en las fracciones 
anteriores, de igual manera graves ¡r de consecuencias sene
jantes, en lo que al trabajo se ret'iere. 11 

De lo anterior se desprende que, con motivo de su 

separac16n de la empresa por causas imputables al patr6n, -

surge para el trabajador la acci6n de indemnizac16n pues el 

trabajador tiene razones suficientes para no seguir prestan 

do sus servicios a la empresa, misma acci6n· a la que le da

derecho el Articulo $2 de la propia L. F. T. 

En resúmen, tenemos que el despido con responsa-

bilidad para el patr6n o despido injustificado (rescisi6n ffr. 

de las relaciones de trabajo como lo llama la Ley), primer.§. 

mente tiene una base constitucional, y se da en los casos -

en que el patr6n despida a un obrero por haber ingresado a

una asociaci6n o sindicato, o por haber tomado parte en una 

huelga licita. En segundo lugar, será despido injustificado 

aquifU que no est6 incluido en las causales que señala el ai: 

ticulo 47 de la L. F. T., asi como las señaladas por el ar-
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tfoulo .;.i. de la misma Ley, mismas que pro·rieneIJ. de la condu.2 

ta del patr6n y las cUE.les originan el re~iro del trabaja-

dor (Despido por el trabajador co:'.:lo lo 11 'llla Ramirez Gronda). 

Las acciones que se conceden al trabajador prove

nientes de wio y otro caso referidos, serán motivo de estu

dio en el siguiente inciso. 

II).-: ACCIONF.8 DEL TRABAJADOR DE:~PEDIDO. 

El trabajador que ha sido de'spedido in~ust:U'icad-ª. 

mente puede optar por cualquiera de las dos acciones que S.! 

ñela en primer lugar nuestra Oonsti tuc16n y que son l.as mil!. 

mas que reproduce, en segundo lugar, nuestra. legi·slac16~ y

que son: la de cumplimiento de las obligaciones provenientes 

de la relaei6n del Conjrato de Trabajo {R-;instalac16n) o la 

de indemn1zac16n.. 

La elecei6n de cualquiera de las dos acciones por 

parte del trabajador encuentra su fundamento, como arriba -

lo apuntábamos, en. la f'racc16n XXII, apartado A del .A.:rticu• 

lo 123 Constituc,ional, por lo que acorde con el mandato co¡p 

t1tuc1onal, la ley reglamentaria así lo establece en el ar

ticulo lt8 de la L. F. T. 

a).- Reinstalaci6n. 

Articulo 4-8. El trabajador podrá solicitar ante la 

.Tunta de Conciliaci6n y Arbitraje, a su elecci6n, Q.,Ue se Je 

reinstal~ en el trabajo gua desmpi:: :.Jfill. a a que se le indem. 

nice con el importe de tres meses de salario. - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -
Tradicionalmente se ha dicho que la acc16n de -

re1nstalac16n es la l'llás importante de la~ concedidas en pro 

del trabajador, y en efecto asi es, ya que con ello se pne-
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de 11evar a la práctica la instituci6n, tantas veces menci~ 

nada, de la estabilidad de loe trabajadores en sus empleos, 

pues si el despido ha sido injustificado, el trabajador in

conf'orme con U pu~e oponerse a la ruptura del vinclllo la

bora1, exigiendo su reinstalaci6n en el trabajo; asi, en éJÍ 

ta acci6n procede, en caso de laudo condenatorio en contra

del ~atr6n, el pago de los·salarios vencidos a partir de la 

fecha del despido· hasta que se cumpla la resoluci6n dictada. 

La reinstalaci6n obligatoria f'ue propuesta desde

el Constituyente de 1916-1917 dejando sentado éste princi-

pio en la f'rac1?16n 'XXII del ArticuJ.o ;t23. Pero la mi'sma de

j6 de operar al adoptar la Suprema Corte de Justicia inter

pretaciones contrarias al espíritu del Constituyente de QU& 

rétaro, esto a partir de 191+1,misma cosa que suced16 con la 

reto:rma sufrida por dicha f'racci6n en 1962 (cuyas críticas

ya fue:ron hechas). 

Con la facultad concedida al legislador por la r~ 

forma, o mejor la adici6n, a la. mul ticitada Fracci6n XXII -

apartado A, del Articlllo 123 Constitucional en el año de --

1962 que estableei6: "· •• La ley detel'Sllinará los casos en -

que el patrono podrá ser eximido de la ob11gaci6n de cum--

plir el contrato mediante el pago de una 1ndemn1zac16n ••• 11
, 

.la Ley Federal del Trabajo en su Articulo 49 enumera los ca 

sos de excepc16n en que el patr6n no ha de reinstal@:r al -

trabajador. 

Articulo 49. El patr6n quedar& eximido de la obl1 
gacl6n de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las 
indemnizaciones que se determinan en el articlllo SO en los
casos si.guientes: 
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l.' cuando se trate de trabajadores que tengan una 
antigUedad n:enor de un año; 

ll. Si comprueba ante la Junta de Conciliaci6n y

.arbitraje, que el trabajador, ~or raz6n del trabajo que de.l!, 
empeña o por las características de sus labores, está en -
contacto directo y pennanente con él y la Junta estima, to
mando en considerac16n las circunstancias del caso, que no
es posible el' desarrollo normal de la relac16n de trabajo;-

dice: 

III. Zn los casos de trabajadores de confianza;'. 
IV. En el servicio do:'!6stico; y 

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales. 

Acorde coa el anterior precepto, el Articulo 50 -

Las Indemnizaciones • que se refiere el Articulo
anterior consistirán: 

I. Si la relaci6n de trabajo f'tlere por tiempo d.§ 

terminado menor de un año, en una cantidad igual al impor

te de los sal&rios de la mitad del tie:ipo de servicios --

prestados; si ezcediera .de un año, en una cantidad igual -

al importe de los salarios de seis ceses por el primer año 

y de veinte dias por cada uno de los años siguientes en -

que hubiesé prestado sus servicios; 

II. Si la relaci6n de trabajo f'tlere por tiempo -

indetenninado, la lndemnizaci6n consistirá en v.einte dias

de salario por cada uno de los años de servicio ~restados;¡ 

III.- Ade::nás de las indemnizaciones a que se re

fieren las fracciones anteriores, en el importe de tres ms 

ses de salario y en el de los salarios vencidos desde la -

i'echa_d.el despido hasta que se paguen las indemnizaciones. 

b).- Indemnizaci6n. 

Adei:ás de la acei6n de cumplimiento de las obli-

gaciones provenientes de la relaci6n del contrato de traba-
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jo, se concede al trabajador que ha sid.:· despedido injustif!. 

· cadamente, la de 1ndannizaci6n consistente en el pago de -

tres meses de salario (constitucional), mas veinte dias por 

cada afio de servicios prestados y los salarios vencidos a -

partir de la fecha del despido hasta que se au:npla el laudo; 

además el pago de otras prestaciones a que tenga derecho c2 

mo lo es la prima de antigUedad. 

Esta acci6n a análisis, está prevista en la Cons

t1tuci6n (fracc16n XXII,apartado ! del ArticU1o 123), asi -

como en la L. F. T. (Artículos 48 y 50). Respecto a lo pri

mero es la parte tercera de la citada fracai6n constitucio

nal, la que establece: 11 ••• Igualmente tendrá la obligaci6n 

{el patr6n) de indemnizar al trabajador con el importe de -

tres meses de salario, cuando se retire del servicio por -

falta de probidad del patrono o ••• " 

Se reitera expresamente esta acci6n en pro del -

trabajador por el legislador, en el Articulo 5'2 de la L. F. 

T. 

Articulo 52. El trabajador podrá separarse de su
trabajo dentro de los treinta dias siguientes a la techa en 
que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artic.11 
lo anterior y tendrá derecho a que el patr6n lo inderunice -
en términos del Articulo ;o. 

Es 16gico suponer que el trabajador que opta por

esta clase de acci6n lo hace con el fin de verse desligado

totalmente del lugar y de las personas que fueron motivo de 

que 61 sufriera una serie de ofensas y calumnias que cul:m.1-

nax:on con ese despido injustificado. Razón por la que no -

queriendo soportar nuevas situaciones enojosas que pudieran 

atentar contra la dignidad de su persona, opta porque se le 
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indemnice (la mayor de las veces mal y sin apego a la ter>, 
a costa de verse en la necesidad de iniciar una nueva lucha 

Por obtener otro empleo. 

Ya deciamos que entre otras prestaciones que ~ 

ne derecho a percibir el trabajador indemnizado, es el pa

go de la prima de antigüedad, consistente en el pago· de ~ 

ce dias de salario por cada año de servicios prestados, la 

cual sq encuentra contenida en el Articulo 162 de la Ley -

Federa1 del Trabajo y que se concede: 1).- A los trabajad.g, 

res de planta que se separen voluntariamente de su empleo; -

2). - A aquéllos que se sepa~en por causa justificada (ca.so

dei Articulo 52); y 3).- A los que sea.Il separados de su em

pleo, independientemente de la justificac16n o injustifica

,ci6n del despido. 

Las anteriores a.colones de que goza el trabaj~~dor 

(reinstalac16n o in~annizac16n), son para el caso en que lll.i 

die un de~pido injustificado, esto es, con responsabilidad

para el patr6n; y en tratándose espen..lf'icamente del retiro

(Despido por el trabajador como acertada.mente lo llal'na BamJ.. 
rez Gronda), en donde también hay responsabilidad para el -

patr6n, la acc16n que se concede al. trabajador es la de 1n

demn1zac16n. 
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C.A PI TUL O IV 

OBLIG.A:CION DEL PATRON DE DAR AVISO POR 
memo AL TRA.BAJ ADOR DE LA FECHA y -

CAUS~ O CAUSAS DEL DESPIDO .. 

. l.• ANTECEDMES DE LA NUEVA DISPOSICION -
EN LA LEY 

La 1ntrodu.cci6n del áltimo párrato al Articulo 1+7 

de la Nueva Ley Federal del ·Trabajo de 1970, que- es el. tema 

con.tral de este trabaj'o y que se va a estudiar e:ri ~ste 'capi 

tulo, es novedad s6la.mente en. nuestra legislaci6n Federal -· 

del Trabajo, ya que la anterior Ley de 1931 no imponia éil -

su articulo 122 (correlativo del actual 47) esta obligación 

al patrono, y s61o se limitaba a enumerar las causas por -. 

" . 

~ ' ·. 

las cuales el patr6n podia despedir al trabajador sin incu- ·: 

rrir en responsabilidad. 

El. Articulo 1+7 de la Nueva Ley Federal del Traba.;;: · 

jo previenea 

Articulo 1+7.. Son causas de rescisi6n de l.a relac16Ó. dG° 

trabajo, sin responsabilidad para el patr6n: 

Ultimo Párrafo: EL PATRON DEBEBA. DAR AL TRABAJ!DOR -"'." 

AVISO ESCRI'.1!0 DE LA FECHA Y CAUSA O CAUSAS DE LA RF.SCISION. 

El imperativo de la Ley antes transcrito, encuen- · 

:tra sus antecedentes tanto en la leg1slaci6n extranjera co

mo en la nacional. 

A cont1nuaei6n nos referiremos, primeramente, a -

1as 1eyes de algunos paises (tanto europeos cara.o hispano -

americanos, que j ¡¡zgamos los más importantes), con ob .i eto -

de ver de qul:I manera tratan lo relativo a éste aviso por -

. ·~· 



escrito; y en segundo lugar nos referirer:ios a la leg1slac16n 

laboral mexicana anterior a la federalizaci6n de esta mate

ria, analizando al efecto los c6digos y leyes del trabaj? -

locales de cada entidad federativa que recogieron esta 1ns

t1 tuci6n, y que por la fecha en que fueron dados se consti

tuyen como el verdadero antecedente del Aviso Escrito de -

Despido, a pesar de que nuestro legislador no lo ~om6 asi -

si no que lo regul.6 de diversa manera, este hecho se da~ue~ 

tra en el desarrollo del presente Capitulo. 

a).- Derocho ~ranjero. 

El despido :por causal ajena a la voluntad del tra. 

bajador viene precedido, según la mayoria de lAs legisla-

ciones extranjeras, de una notificaci6n anticipada por par

te del patrono (algunas también lo establecen para el trabA 

jador) denominada comunmente PREAVISO, dando ún t6rmino prg 

ciso para la d1soluc16n del vinculo laboral, generalmente -

r.elacionado eon el tiempo de antigUedad del trabajador en -

los servicios. El plazo varia también en algwias legislacisi. 

nes según l, cond1ci6n del trabajador. 

-C:>ncepto. 

Antes de entrar de lleno al análisis de los dive4 

ses c6digos y leyes extranjeros que nos hablan del preaviso, 

fijemos el concepto de 6ste: 

PEE.AVISO: "Consiste en pasarle un aviso o notificaci6n 

a la otra parte, de que se dará por termin.il 

do el co~trato. 11 (Guillermo Cama.cho H.) 

.ALEMANU. 

La legislaei6n, jurisprudencia y doctrina alemanas 
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son las que más prolificamente tratan el tema del preaviso., 

pues conceden bastante importancia al hecho del despido mi§. 

mo en los diversos contratos de trabajo que regulan, asi c.Q 

mo a la protecci6n contra el despido injusto. Se contempla 

el despido ordinario o regular, el cual se puede dar en las 

relaciones de· trabajo por tiempo indeterminado, y el despi

do extraordinario que es aplicable tanto en las relaciones

de trabajo con plazQ como sin plazo señalado y significa -

que 'el despido se admite sin observaci6n de términos. 

Veamos brevemente c6mo se regula esta ·instituci6n 

en el Derecho Alemán. 

El despido ?egular, es decir, el despido que pro-. 

cede en una relac16n hecha por tiempo indeteminado (sin -

plazo señalado), está sujeto a detel.'minados plazos de prea

viso y, en parte, también a deteminados tfirminos de ext1n

ci6n. (1) 

Por 11plazos de preaviso11 se entienden los plazos

minimos que, según la Ley-, en contrato de tarifa o contrato 

individual·, deben transcurrir entre la declaraci6n de desp,! 

do y el momento en que la rel.aci6n de trabajo termina. Tlir

minos de extinción son los tfirminos finales antes de los -

cuales el despido no pue<le producir efectos. 

Por lo genera1, la f1jaci6n de estos plazos (pla

sos de preaviso) se han dejado a la libre convención entre-

1).-Esta transcripci6n y las citas que haremos en relaci6n
con el Derecho Alemán, están. tomadas de Kaskel y Dersch. 
"Derecho del trabajo 11

• Págs.35? a 39lf:. 
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las·partes. Sin embargo la ley limita esa libertad de d.istin 

tas maneras; esos limites legales son los siguientes: 

1.- Según el Articulo 624 del C6digo Civil Alemán 

(Bt1gerliches Gezetzbuch), no se puede excluir el despido -

por m!s de cinco años; éste limite rige para el trabajador

pero no para el patr6n. Cuando un contrato de trabajo se ha 

celebrado por más de cinco años o por toda la vida, el tra

bajador puede denunciarlo despu~s de cinco años, ·con un pl~ 

zo de seis meses. 

2.- Los plazos convenidos deben se~ iguales para

ambas partes, tratándose de dependientes de comercio, obre

ros y empleados de la industria, nineros, gente de mar y -

trabajadores de la navegaci6n fluvial. 

3·- El plazo de preaviso no puede ser menor de un 

mes para los empleados del co~ercio y de la industria, y el 

t&rmino de extinci6n debe coincidir con el fin del mes ca-

lendario (Articulo 67 apartados 1 y 2 del C6digo de Comer-

cio Alemán y el Art. 133 apartados 1 y 2 de la Ordenanza In 

dustrial). 

Los plazos. legales de preaviso se aplican s6lo -

cuando las ~artes no hayan convenido otros plazos licitamen 

te y tampoco existiµi plazos establecidos por contratos de -

tarifa u otras normas. Se refierer. r~ parte a determinadas

profesiones que son reguladas pril:cipalmente por el Ordena

miento Industrial, el C6digo de Comercio y el C6digo Civil

(supletoriamente aplicado); esos plazos legales para deter

minadas profesiones se han es·1.ablecido, sobre todo: 

l.- Para obreros de la industria, mineros y trab,a 
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jadores de la navegación fluvial, el plazo consiste en dos-

semanas. 

2.- Para empleados del comercie y de la industria, 

empleados de empresas mineras y conductores de balsas, el -

plazo del preaviso será de seis semanas y s6lo se admite PA 

ra fin del trimestre. 

3.- Para la gente de mar existen plazos especia--

les. 

~.- Existe tambi&l una regulac16n especial para -

el plazo de preaviso a empleado~ antigtlos, qµe no es otra -

cosa que una prolongación del plazo de preaviso; asi la du

raci6n de los plazos de preaviso prolongados está graduada

segfu:i la antigtledad del empleado en la er:presa,' Al tener el 

empleado una ántigUedad en la empresa de por lo menos c:i.nco 

afios, el plazo es de tres meses; en caso de ocho años, cua

tro meses; en caso de'diez años, cinco meses; en caso de d.2 

ce años, seis meses. Estos plazos son minimos (El sefiala~

miento de plazos especiales según la antigtledad del trabáj.n, 

dor en la empresa, para. dar el aviso de terminaci6n de la -

relac16n del c~ntrato de trabajo, ya los regulaba, entre o- 1 

tras, la Ley del Trabajo del Estado de Chihuahua del año de 

1922). 

Subsidiariamente se aplican los plazos generales

establecidos por el C6digo Civil Al :ián, en el que las dis

posiciones son distintas para las rulaciones de trabajo, en 

que la remuneraci6n se paga por tieJ!lPO y para las demás re

laciones laborales. 

Nos refieren los autores alemanes Walter Kaskel y 
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Hel'l!lann Dersch, que la Ley de Protecci6n contra el desp1do

de fecha 10 de agosto de 1951, da mayor importancia a la l!l 

cha contra el despido socialmente injustificado; misma que

en su artículo lo. apartado 2 lo considera como: "aquél que 

no se funda ni en la· persona o la conducta del trabajador,

ni en exigencias perentorias de la empresa que se oponen a.

que continua la ocupaci6n del trabajo en la empresa. 11 

EJ. mismo Articulo lo. de la Ley antes referida, -

en su apartado l declara ineficaz el despido socialmente in 

justificado; ineficacia que debe hacerse valer dentro de -

tres semanas Jnediante denanda ante el Tribunal del Trabajo, 

según lo estabiece el Articulo 3o. de la misma Ley. Es de-

cir que el trabajador que niega. la existencia de una causa.

justificada del despido, debe iniciar. demanda en el plazo -

de tres semanas, declarando que la relaci6n de trabajo no -

se ha disuelto por el despido. O sea que, como ya apuntába

mos, la legislaci6n alemana tiene muy en cuenta los presu-

puestos materiales que se deben de dar para que opere el -

despido y las acciones que nacen en contra del despido so-

cialmente injustificado; es asi que, entre uno de los presn 

puestos para que pueda proceder un despido en contra del -

trabajador, debe verificarse la declaraci6n del despido, e,2. 

to es el preaviso. 

Desde el punto de vista procesal, continuan dic1.!in. 

do Kaskel y Dersch, es importante la·regulaci6n de la carga 

de la prueba que establece la Ley. Según el Articulo lo., -

apartado 2, inciso 2, de la Ley de Protecci6n contra el De~ 

· pido de 10-VIII-1951, el empleador debe probar los hechos -
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en que se funda el despido. Por otro lado, seg6n el Articulo 
1 

7o., apartado 1, inciso 3, de la citada Ley, el trabajador-

debe probar la inexactitud de las razones que el empleador

a.l.ega para conseguir la disoluc16n de la relaei6n de traba

jo mediante sentencia constitutiva. 

Además del anterior ttpo de despido que regula la 

legislación alemana y que es el que se puede llanar ordiná

rio, en el cual es necesario para que el nismo opere,. el -

av:i.so por escrito (preaviso); se encuentra el despido extra 

ordinario o fuera de tiempo por justa causa. Este despido -

.tiene lugar tanto en las relaciones de trabajo a plazo fijo 

como en aquillas por tiempo indeterminado. No se le debe -- . 

confundir con el despido 11carente de plazo11
, es decir, el -

despido para el cual por contrato se ha ·excluido un plazo -

de preaviso • 

. La caracteristiea principal de ~ste segundo tipo-

.de despido, y que más" interesa a nuestro estudio, es que, -

en ésta hip6tesis el Derecho Alemán no exige que se dé el -

preaviso por parte del denunciante del contrato (contempla

la posibilidnd de que ambas partes deben avisar cuando qui.§ 

ran dar. por teminado el contrato), pues estima que median

do una justa causa para verificar el despido, no es menes-

ter la comunicaci6n a la parte que incumple. Lo anterior -

asi lo entender::os, pues resulta curioso por lo dicho por -

Kaskel y Dersch en el siguiente párrafo que transcribimos: -

11Se !'.;.B.bia discutido durante n::ucho tiempo la cuesti6n de sa

ber. si la parte del contrato, a la cual asiste una justa -

causa de despido, nor complaqenci_a podia despedir ~on nl¡;¡,z_o 

PERO RBFIRIE!IDOSE A LA JUSTA CAUSA. Se ad:::i te ésto ahora ~ 
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neralmente. 3emejante despido es esencialmente un' despido e 

extraordinario por justa causa y, por constguiente, no está 

sometido a la protecci6n que la· ley establece para los des

pidos ordinarios. 11 (I\.askel y Dersch. Op.cit.pág.394). 

Respecto de la posibilida.d de hacer valer otras -

causales de despido, que contempla el Derecho Alemán, debe

mos hacer notar que en otras legislaciones hispano &~erica

nas se ha tomado el mismo criteTio que deriva del Derecho -

Alemán, y asi estan la de Argentina, Colombia y Guatemala -

entre otras, como se verá adelante. Es unánim.e en el dere-

cho laboral de esos paises la siguiente afi:rmaci6ri: es adm1 

sible alegar posteriol'!llente, para mostrar la justa causa -

del despido, hechos que ya existían antes de la causal o -

causales en que se basa el patrono para el despido (11hecbos 

antes del despido sin preaviso 11 , en Alemania), pero que no

fueron conocidos por él en el momento del despido. Pero es

difarente el caso en que esos hechos se produzcan despu&s -

de la causal que t•otiv6 el despido, pues aquéllos no se po.:. 

drán alegar, ya que esas causas pósteriores.s6lo puedan ser 

fundamento de un nuevo despido. 

ARGENTlliA. 

La leg1slaci6n laboral de ~ste pais sigue muy de

cerca al Derecho Laboral Alemán, tan-'.'· en la regulaci6n. de

esta institución como en otras mucha5 que regula en sus le

yes y c6digos del trabajo. 

En el Derecho Argentino el despido declarado sin

preaviso y sin justa causa no es nulo, en general, sino que 
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extingue el contrato inmediat8:'11ente y s6lo acarrea la obli

gac16n de indemnizar. Por falta de preaviso; Articulo 157,
apartado 2o. último inciso del C6digo de Comercio: 1tindemn.! 

zaci6n equivalente a la retribuc16n que corresponda al pe-

riodo legal del preaviso". 

El preaviso que se hubiera dado con un plazo inf.§. 

rior al previ,sto, se considera como no dado segiin la tenden, 

cia jurisprudenc1al ahora prevaleciente, debiéndose deducir 

de la 1ndemn1zac16n por falta de preaviso la suma de dinero 

que el ~rabajador hubiese percibido por el lapso correspon

diente. (2) . 

Los plazos de preaviso están establecidos por la

Ley como mínimos, pudiendo las partes fijar condicionalmen

te plazos más largos. 

Los. plazos de preaviso son, en principio, iguales 

para ambas partes. La Ley 12.981 fija el plazo en treinta -

dias para el trabajador (Art. 4o.), y en tres meses para el 

empleador en los contratos de portería. 

La ley argentina no hace depender el preaviso del 

monto de la reinuneraci6n ni de las modalidades de su pago,

ni de la jerarquia del empleado. En cambio la necesidad del 

previo aviso, no se ha establecido para ciertos grupos de -

trabajadores (p.ej.: peones del campo) y es dudosa para o-

tros (p.ej.: trabajadores a domicilio). 

Los plazos varian; la ley P.rgentina los hace de-

pender generalmente de la antigUedad del trabajador y los -

2).- Esta transcripción y las siguientes citas que hareoos
en relaci6n con el Derecho Argentino, están tomadas de 
las notas puestas nor el Dr. Ernesto Krotoseh.1.n en la
ob ra citada de Kaskel y Dersch.págs.36~ a 392. 
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fija de modo distinto para algunos grupos. Según la norma -

más generalizada (Ley 11. 729, Art.15'7, Inc.2o.), el plazo

es de un mes cuando el trabajador tiene en serv_ieio una an

tigUedad no mayor de cinco años, y de dos meses cuando la -

antig\iedad es·mayor •. Estos plazos corren desde el ál.timo -

dia del n;es en que el preaviso se recibe, de modo que el -

término de ext1nc16n del contrato coincide.con un fin de --

mes. 

Los t~abajadores no cO!l\prendidos en ninguno de los 

Bstá~utos especiales (p.ej.: ciertos trabajadores oeupados

en~.actividades civiles: e.n consultorios, asociaciones civi

les, etc.), cuando tampoco caen bajo ningun~ co~venci6n co-

1ect1va existente, no gozan del beneficio del preaviso. 

En derecho argentino no existe diferencia, ~..n --

principio, entre la relaci6n de trabajo a prueba por plazo

f'ijo o por tie•rrpo indeterminado. En ambos casos debe darse

el preaviso de ley, a menos que medie una justa causa (des

pido extraordinario del Derecho Alemán, en donde no se re-

quiere el preaviso). Son distintos los casos en que la pro

pia ley' para el goce del preaviso, presupone una cierta an 

tigUedad del trabajador (ya la mencionábamos arriba) porque 

entonces e1 lapso de espera respectivo coloca a las p&rtes

en la posibilidad de dar término a la relaci6n en cualquier 

mO!ttento y yor cualq1lier motiv'!• 

Según la legislaei6n argentina la protecci6n con

tra el despido (sin justa causa) se traduce generalmente en 

el pago de una indemnizaci6n (llamada indemnizaci6n "de de~ 

p1do11 , también npor cesantía o por antigUedad11 ) 1 que se --

agrega a la indemnizaci6.n por falta de preaviso, si el des-
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pido se hubiese declarado sih éste. 

Se prohibe el desp:ido con motivo del embarazo del 

pa:r;to, pero si es válido el despido deClarado con anterior!, 

dad al peri5do de protecci6n de la Le:J, aun cuando la matex. 

nidad sobrevenga en el curso del :P)..szo de preaviso (discut,! 

do). De la protección legal gozan so1o las riujeres ocupadas 

en estableci.m.1entos.industr1ales y cam.erciales, p~blicos y

privados. 

El preaviso dado en caso de enfermedpd se consid,g 

ra como carente de efecto, cuando se lo diera en el lapso -

durante el cual el empleador debe seguir paf'ando la rer.llilne

raci6n (tres o seis meses respectiv2!llente). Por otro lado,-
. i 

a ca11sa de esa misma obl1t;ac16n del empleador de se;;;uir paga.n 

do la remuneración (obligaci6n que seg~ opini6n prevalecien 

te no e:dstiria en caso de licencia por maternidad) el pre

aviso dado con anterioridad, cuyo plazo no venci6 todavía al 

sobrevenir la enfel"!lledad, se considera como que quede en SU,§ 

penso, de modo que el plazo sigue corriendo una vez vencido 

el .lapso durante el cual corresponde el pago de los 11 sala-

rios de entermedad11
• 

Tampoco se considera admisible y, por ende, 1nef1 

caz, el·preaviso dado durante vacaciones. Pero lo misrr.o, -

cuando a la inversa se otorgan vacaciones ya corriendo el -

~lazo de preaviso, una tendencia ~red0l'1inante considera que 

con esto el preaviso queda sin efec~o, nstir'.lándose incompa

tible la coincidencia del descanso anual con la época en que 

el trabajador preavisado est~ desempeñando en buscarse otro 

trabajo. 
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BOLIVIA. 

La ley boliviana en su Articulo 12 de la Ley Get:1,9 

ral del Trabajo precept~a los si~ntes p.':.azos de preaviso, 

para ambas partes contratantes; ~ 1).- Tratálidose de contl'll 

tos con obreros, con una. semana de ant1ci:-ac16n, despu6s de 

un mes de trabajo ininterrumpido; con quince dias, después

de seis meses, y con treinta despu&s de un afio; 2).- Tra

tándose de contra.tos con empleados, con treinta .dias de au. 
t1cipe.c16n por el emplee.do y con noventa por el patrono, -

d<&spu6s de tres meses de trabajo ininterrumpido. La parte

que .. omitiere el aviso abonar! una Sll!lla aquivalente al suel 

do o salarlo de los periodos establecidos." (3) 

·:.. .: Du.rante el t6xm1no del preaviso, la relac16n .1u:r1 

· .~ dica · d'el ·-contrato subsista y sigue surtiendo sus erectos, .. · 
., . 

tales como la. presta.c16.n do servicios por el trabajador, -

el pago (le salarios, asistencia sanitaria, uso de vivienda, 

etc. El. trabajador dispone de dos horas diarias de licencia, 

durante la jornada, para buscar otra colocaci6n, pmat1ca ·

establecida por la eostrunbre en Bolivia. Estas medidas t1en 

den a mitigar un tanto la dureza del despiuo por voluntad -

más o menos arb1 traria del empleador y sin causa imputable

ª aqu6J. (el trabajador). 

Si la denuncia parte del empleado, el preaviso -

permite al patrono buscar reemplazar...~o al que se retira. 

La obl1gac16n de notificar con el preaviso puede

aer sustituida con el pego de la 1n4enn1zaa16n supletoria -

3). -Este. ·transcr1ppc16n y las citas que baremos en reJ.ac16n 
con el Derecno Boliviano del Trabajo, est!n tomad.as de . 
Roberto P6rez Paton. "DerechO Social y Legislac16n del 
trabajo."pAgs. ~10 a 412. 



que seftal.a la Ley General del Trabajo de Bolivia, es decir, 

ele la suma equivalente al sueldo o salario de los timinos 

de1 preaviso (misma s1tuac16n que contunpla el C6digo Sus

tantivo del ~rabajo de Colombia, con el llamado ~preaviso -

tn dinero,"COl!lo adelante se verá). En tal caso, la d1solu

c16n del contrato puede producirse inmediatamente, sin eSJJ'i 

:rar venc.bdeoto de plazo alguno. La 1ndannizac16n po:r tal.ta 

de preariao se diferencia de la 1ndann1zac16n por desptdo,

en que aqu6lla comprende tan s6lo los salarios pór wt peft.Q 

do t13ado por la ley, en tanto que •ata significa el nsar

c1m1ento· de un daño causado al trabajador ai·:qae :se le Pr1-

1'a de ocupac16n sin juat.ia causa (Articvlo 13 de la Ley 4el.

fn..ba3o). 

lD. preaviso como medida de protecc.t6n de la.a ]Jal'\-. 

tes actuantes en. la relaci6n de trabajo, en especial· del -

obre.ro 'f del anpleado, puede prol.angarsa por mayor t:lepo -

dál. previsto en la L'-1 cuando algún suceso excepcional • ta 
p:NYilto contribUT• a agravar la s1tnaei6n del trabaJadoi:,

obligando a suspender el t&:rmino de la denuncia unllatenl.. 

Si la denuncia se notif'ica durante la ente:mtdad, 

el pla20 no tA11pezará a correr sino una vez teminado el pe

riodo especial. de proteccl.6n que la lay dispone fl!'l tavor -

del tnbi!l3ador por causa del infortunio; as! lo establece -

el párrafo segundo, del A:rt. 73 de le: Ley General del !rab.a 

jo Boliviana. 

ISi sentido a.nUogo '1 en detoo.sa del principio de

la estabilidad de los trabaladores en sus empl.eos, po!' me-

dio de 6sta obl1gac16n del p:reaviso, el .l:rt. 61 de la X., -

boliviana antes citads,el tftl'lllino del. mismo no pOd.r-á mu.-ti.r 
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erecto en los casos del trabajador que cumple el servicio ;... 

m11.1tar o la obrera que se acoge al descanso puerperal, si

no hasta pasados los períodos de conservaci6n obligatoria -

del -empleo por esas situaciones en que se encuentran. 

BB,l.SIL. 

Es digno de ser citado el Art. '+92 de la Consoll

dac16n de J,eyes del Trabajo brasilefta, que ordenas "m. em-

pleado que contal"e f!ÓU más de diez eflos de servicio en la -

misma empresa, no Pt!drá ser despedido sino por motivo de - . 

falta grave o e11·c.unstancia de .t'u.erza mayor, debidamente -

comprobada." (Se garantiza una estabilidad absoluta). 

S1 de la 1nvestigaci6n practicada resUltai-e la 1A 

existencia de la falta grave imputada al empleado, el pat1'2 

no est! obllgae1.o, seg6n el Art. 495 de la misma ley citada, 

a readmitirlo en su servicio y a pagarle los salarios a c¡ue 

tenia derec.llO en el período de la, suspens16n. 

Pero te.mbi6n conteroJ>la el caso de que, el patrono 

puede dar por termina.do el contrato de trabajo por su volu,n 

tad, imponiéndole la ley el requisito de avisar previamente 

al trabajador su decis16n; con un plazo de ocho dias de an

tic1po.ci6n, s:t el pago i>E1 efectda por semana o a la quince

na y de treinta dias si el pago se bace cada mes. Durante -

el plazo de preaviso se conceden dos horas diarias al traba 

jador pa:ra que busque otro anpleo, mismas que le serán paga 

das. (Boberto Pérez Pato.u en su obra ya citada, es quien rs. 
f'iere lo nnterior, p&g. 412). 

COLOMBIA. 

El c6digo Sllstantivo del Trabajo clasitica las --



- 147 -

justas cansas de te:rminac16n por acto unilateral en dos gl'SD. 

des gl'llpos: causas graves ;¡ ca.usas menos graves, permitiendo 

la tel'lll1nac16n en el primer grupo sin necesidad de preaviso, 

1 e:d.gi6ndolo como indispensable en el segundo caso. Las -

causas pueden corresponder a1 patl'Ono o al tnbajador, se--

, gún sea el origen del incumpllmiento. 

Las justas causas de teimJ.nac16n sin preav110 es

tGn consagradas en al Art. 62 del. C6d1go sustantivo del Tr4 

bajo, y pem.iten a la parte que l.as invoque terminar inme-

diatamente el. contrato de trabajo, sin necesidad de preavi

aar a la otra parte; las justas causas de term.1nac16n con -

prmo aviso las enumera el. Art. 63 del mismo ordenamiento

laboral colombiano, causales que requieren el cW11pl1miento

del. p:reaviso escrito, c0tno supuesto paxa su ope:ranc1a. 

Mientras el pres.viso no se baya ct1111.pl1do o no se

haya pagadc1 no puede p?'Óducirse la terminac16n unilateral

del contrato. Corresponden a hechos de menor gravedad que -

los anteriores y permiten un plazo entre la ocurrencia de -

'la causal. 7 1a teminac16n de la relac16n. (4-) 

Segdn lo establece el,111.ii!mo Art!oulo 63 del C5di

go Snstantivo del !frab!>jo, el pres.viso se efectuará " con -

antelac16n por lo menos igual. al periódo que regule los pa

gos del salario,¡; será siernpr~ Pot escrito." 

El patrono tiene derecho a convertir el preaviso

en tiempo en preaviso en dinero, J>agando el valor de los s.a 

larios correspondientes al perióuo, que, c~~o sabemos puede 

l+). -Esta cita y la.s siguientes que se harh en rel.ac16n ccn 
el Derecho Colombiano, estan tomadas de Guillermo Cama
Chci lienriquez. Op. cit. págs. 331+ a 350. 
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ser variable, porque se rige por el de 2.os pagos de salario. 

La Ley colombiana lo autoriza al decir ~ue "el patrono pue

de prescindir del preaviso pagando igua::. periódo." 

En el 'Derecho Laboral colombiano se establece tam, 

bien se llene el requisito del preaviso cuando se ha pacta

do en un contrato· de trabajo la Cl,usula de Reserva (es tina 

est1pulac16n usada en algunos contratos individuales de tra 

bajo, en virtud de la cual las partea s~ reservan la facul

tad de terminar el contrato en. forma unilateral, en cual

quier tianpo, previo cumplimiento de algunos requisitos le

gales -que se estipule en contratos de duraci.611 indetermina 

da, Art. 48; que est6 estipulada por escrito; que se paguen 

todas las obligaciones laborales a que :iaya lugar y que se

d6 precisamente el preaviso- 1 sin necesidad de invocar de

terminadas causales o motivos distintos del solo deseo de -

la parte· que lo termina). 

En el caso de necesidad del pres.viso por la exis

tencia de la cláusula de reserva, se tiene que hacer siem_._ 

pre por escrito y con una a.nt1cipaci6n de 4.5' dias a la techa 

señalada o escogida para finalizar el contrato, excepto Clll\U. 

do se trate de choferes del servicio familiar y de servido

res dom6sticos, con los cuales el aviso ser& de siete di.as• 

(Art. 103 c.s. del~.). 
Se dice que la cláusula da ·reserva no es otra co

sa que una modalidad que se estipula en el contrato de tra

bajo, una posibilidad más de termin~ci6n por voluntad unU.r.l. 

teral(·pienso que se está en el tipico caso de la rescic16n

en materia civil, en donde las partes pueden de antemano ti 
jar causal de rescici6n 1 ésta opere ipso jure). 

' 
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Po:r 61 timo tensos que, la sanci6n que establece-

el C6digo Sustantivo del Trabajo de Colanbia por no llenar 

el requisito del preaviso, es que, la parte que no lo haga 

incurre en la ruptura unilateral injusta, con la obligac16n 
' 

de pagar las correspondientes indemnizaciones. . . 

C tJ B A. 

La ·consti tuc16n de CUba, en. su Art!culo 71 prescrJ. 

bea "Ntnguna empresa podrl. despedir a un trabajador sin pre

vio expediente y con las demh formalidades que establezca~ 

la l'..87, la cual determinan las causas justas de despido."· 

(Roberto PArez Paton. Op. cit. p!g. ~13.) 

ECUADOR.. 

El C5digo del Trabajo ecuatoriano en su Art. lo6, 

eatableoe las varias formas de terminar el contrato de tr& 

bajo, celebrado,. siendo la rracc16n la. de dicho articulo la 
; 

que establece lo siguiente: "Por las causas legalmente de-

terminadas en el contrato." Rl. comentario qu~ hace de la c1 

tada tracc16n el .t:ratadista ecuatoriano Lautaro Gordillo es 

el siguiente: "esas causas nunca serán interiores a las del 

Código y demb leyes, por ejemplo no se podrá. establecer un 

plazo menor de un año en virtud del decreto de 2 de enero -

4e 19;). Adn en el caso de terminarse d plazo del contrato, 

6ste no se terminará si no se oumplfl con la obUgacl.6n que

estab'.Lece el inciso 2o. del numeral cuarto de liste articulo, 

de notificar cualquiera de las partes i::on treinta dias de -

ant1c1paci6n, si no se notifica, el contrato se renueva por 

otro tienpo igual. La disposic16n rige para los contratos -
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COl'l plazo mayor dEl seis meses, y como todos los contratos,

segdn el mencionado Decreto, duran por lo menos un afio, se

entiende que debe cumplirse con 6ste requisito de ngt1ric1r, 

sea que se haya est1pul.ado un afio, sea que se baya dejado -

1nde1'.1nido el·plazo. Pasado el afio, pues, no podrá desahu-

ciarse al traba3ador. Este debe ser el criterio de aplica-

c16n jurídica de la disposici6n que comentamos y gbligar a

los Patronos a CPJ!Hü.1r1a.n (5) 

Las danH tracciones del articulo 106 del c6digo

del Trabajo del Ecuador son como siguei 

"Fracc16n 2.- Por acuerdo de las partes. 
Fracei6n 3.- Por la teminaci6n de la obra o se:r-

vicio. 
Fracci6n lt-.- Por muerte o incapacidad del patro

no o por la extinc16n de la persona jur:f.dica. 
Fraccipn 5.- En caso de enajenac16n, 1 mucho más 

si s6lo es arrendam.lento, el que sucede est' en la ob11ga-
e16n de respetar los contratos de traba.Jo; pero los trabaJ& 
.dores pueden escoger si seguir t'rabajsndo o terminar el con 
trato. 

F:racc16n 6.- Por muerte del trabajador. 
Fracc16n ?.- Si por muchas razones de tu.erza mayor 

no puede continuarse en 1a empresa o establécimiento. 
Fraoc16n 8.- Por vo1untad del patrono(en relac16n 

Art. 107). 
Fracc16n 9.- Por voluntad del trabajador (en rel.a. 

ci6n, Art. 108). 
Fracc16n 10. - fgr desahuc1.o. " 

EL Capitulo IX del C6d1go del Trabajo eenatoriano 

a1 hablar del desalµicio refiere: 

5') .-Esta cita 1 las Sllbsecuen.tes hachas m relac16n con el.
Derecho del T1·abajo Ecuatoriano, están tomadas de La.ut.1&. 

ro Gordillo. "El Derecho del Trabajo al alcance de los
t:raba3adores." págs.175-6-9,180 1 268. 
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"Articulo 113.Deshaeio es el aviso con que una de 

las partes hace saber a la otra que su voluntad es dar por

terminado el eontra~o." 

El patrono puede desahuciar (este t6rmino que em• 

plea la legislaci6n laboral ecuatoriana pera referir el de~ 

pido que realiza el patrono, es criticable por todos eoneen 

tos) por lo menos con un mes de ant1cipac~6n; el trabajador 

por lo menos con quince dias de ant1cipac16n. El aviso o -

desahucio (como lo llama el C6dlgo del Trabajo) se 'hará en

la forma que establece el articulo siguientei 

"Articulo 451. El desahucio deberá pedirse por ss 
l!Cttud escrita al Inspector o Sub-inspector del trabajo,-

qu1en notiticar! al desabucrl.ado dentro de 24 horas, termina. 

do el plazo del desahucio quedar! te!!Íl:inado el contrato de

trabajo. Se entiende que no podrá desahuciarse en los casos 

prohibidos o antes de un afio del contrato, salvo o a menos 

que se sujete a las conseeuancias.respectivas. 

El Articulo ll2 establece el Visto Bueno; esto es, 

que para terminar el contrato de trabajo por los art!culos-

107 y 108 (respectivamente establecen las causas por las cu& 

les tanto el patrono como el trabajador pueden dar por term1 

nado el contrato de trs.bajo), se necesita el visto bueno del 

Inspector del Trabajo, segdn el pr~cedim1ento que el propio 

C6digo del Trabajo ecuatoriano establece. Le. resolución del 

Inspector del trabajo no es defim.itiva y puede acudirse a la 

Comisaria del Trabajo, la cual puede ordenar que se pague • 

inden:n1zac16n por despido, y la reso1Mci6n del Inspector s.6, 

lo será un inf'onna que el Comisario apreciar~ con cr1ter1o

judi.cie1. 
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Fa concoradancia con el antes referido Art!culo--

112 7 en relac16n con el procedimiento del Aviso Escrito de 

Despilto, que establece el C6digo deJ.. Trabajo del Ecuador,se 

encuentra el Art!cúlo 4501 11El. inspector que reciba una so

licitud para dar por terminado un contarto da trabajo por -

voluntad de una de las .Partes por los motivos establecido• 

en los Arts. 107 1 108, o sea una sollcitwl de "Visto Bien.o; 

notificar! con ella a la otra parte dentro de 24 horas, º9i!. 

cedi6ndole dos dias para que conteste.Con la contastaci6n o 

en rebeld!a, realizará J.as investigaciones correspondientes 

para Yer si son reales y justos los motivos, 7 resolver de¡¡ 

·tro del tercer dia, expresando los datos 1 motivos en que se 

tunda. 

El desahucio, refiere Lau.taro Gordillo, tiene sus 

limitaciones, que si no se las respeta deben ser sancionados 

los responsables. 

Sea con plazo f'1jo o inde1'1n1do, nunee. puede hace,t 

se un desahucio antes de un afio. Ta!llpoeo puede desahuciarse 

a loa dirigentes de las organizaciones de trabajadores, a la 

mujer embarazada., n1 a t.m entamo. Si nn patrono desahucia

ª una mujer, supongamos, cuatro semanas antes de dar a ],w:, 

por evadir sus obligaciones, debe sujetarse s: las sanoiones 

generales y tambien a pagar las obligaciones que tiene. 

As!, pues, vemos que en el D~"."<;eho Laboral del Et!' 

cuador se distingue entre despido y de~;;.;hucio, teniendo en 

ambos casos que cominicar a la otra parte,por escrito, su -

dec1816n, variando los plazos con que se ha de dar el aviso: 

.30 dias en el primer caso y con un mes o 15' dias de antie1PA 

c16n para el segundo caso,seg6n provenga del patrono o del-
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trabajador. 

!BPAIA. 

El preaviso no se establece en la Ley como un mq 

dato imperativo que 6sta imponga, aunque si se puede establ,!\ 

cer en las reglamentaciones de trabaje de cada empresa, por 

la costumbre o bien por la Jurisprudencia. Esta dltima lo ha 

llegado a establecer al. referirse al despido injusto, ya que 

como tal es considerado aquel despido efectuado sin observar 

el t6rm1no de Preaviso, esto segdn sentencia dé 2 de marzo~ 

de l~, 6 de -julio de 19lt2 1' 17 de enero de ··194lt (c.1 tadas

por l!.llgenio PArez Botija en "El contrato de Traba~o", p!g.-

238.) 

La afirmao16n. antes hecha, se constata de 10-:est.1· 

blecido en el Articulo 81 de la Ley de Contrato de !rabajo

espafiola de 1944,el ·cua1 retiere: 

"Articulo 81. Si el traba3ador es despedido por -

causas imputables á1 mismo, no tendrá derecho a indemniza-· 

c16n alguna. 

Si lo tuera por motivos jusU:ticados, pero inde

pendientes .de su voluntad, i>O<lrá exigir los salarios corre§. 

pondientes al plazo de preaviso noi'lllal establecido por las

reglam.entaciones de tioabajo,y, en su defecto, por la eostum. 

bre. 

- - ---~ --- ~ - ~ - - ------- -----~ 
Respecto a la detemina.f!i6n del preavlso, existen 

casos en los que ni las reglamentaciones de tra.bajo,n1 los 

usos o costumbres han señalado plazos a tales efectos, y en 
tonces habrá que estar a lo que acuerden. las partes o a lo-
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que decida el Magistrado de Trabajo. (6) 

El tratadista español Manuel Alonso Garc!a., nos -

dicez "... supuestos de despido nulo som el realizado sin

Uenar el requ.tsito tormal. de comunicar por escrito al tra

bajador el despido, haciendo constar la techa y hechos que

lo motival'CU; ••• "(7) 

A1 hablar d4.! la forma en que este pais regula el.

aviso de despido, hemos de seguir la expos1c16n que hace el 

doctor de la Cnava en su libro cuando habla de llerecbo FraQ 

c&s .. Bespecto al mismo, nos hace la diferencia del Derecho

anterior a 19if.5" y el que corre a pa::-tir de la ordenanza de

l9'i-5. Veámos pues como se refiere a cada uno de ellos: 

l. &. de1•echo anterior de 194S. Del. excelente es

tudio de Jean Vinceut se desprende que el problana de la dJ.. 

aol.uc16n de las relaciones de trabajo debe enaliza:rse toma.a 
do en considerac16n la causa que motiva. la disoluci6n, la -

que puede ser, bien una causa noTJnal., bien una causa extra

ordinaria y la distinci.6n entre rel.a1:1iones de trabajo a P1A 

zo ti jo y a du.:ra.c16u inde:tin1da. (8) 

A).- Causas normales de d1soluci6n. Estas cauaae

varian con las distintas maneras de ser de las ~aciones -

·1nd1v1dua.les dia trabajo: E!J. l.as relaciones a pla.:i:o tijo, 1a 

6).-Eugenio P~ez Botija. ttm. Contrato de Trabajo. Canentari.01 
a la Ley Doctrina y J'n:risprudencia". pág. 279. 

? ) ···Mlm.uel. Alonso Garcia.Op.e1t .. p6gSSl. 
8).-Esta cita y las subsecuentes hechas en relaci6n. con el

Derecho Fr.ancú, están tomadas de Bario de l,.r¡_Cueva.op. 
cit. p&ga. ?98 a 8o2. · 
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llegada del t61'Jll.1no pone nn. a la relac16n, salvo la tacul.

tad de las partes de otorgar una pr6noga; • • • Jtn las rela

ciones de trabajo a duración 1n4et1n1da, l.a decla:rac16n ~ 

lateral, esto es, 1a denuncia del contrato, productora del.

despido o de la aeparac16n del trabajador, pone rin a la 1,jl 

lac16n. 

a) ta jurisprudencia tnncesa a:1gi6, Pa.ra que la 

denuncia produjera el efecto deseado, que se diera Ull aneo 

anticipado, variable seg6n la costlDD.bn del lugar¡· la obl1Q. 

cilm qued6 sancionada en,1a lq de 19 ele julio de 1928. 

ti) Causas ert:raordinariu de disoluc16n. Estas -

causas se pueden presentar en todas las relaciones de traba.. 

jo, pero es espeeialm.ente en las relaciones a plazo fijo -

dan.de tienen 1m.poñanc1a, en raz6n de que, para evitar la -

prueba de la causa., Hsul.ta pret'er.l.ble acudir, en las rela

ciones 111. dun.ci.&n. 1n4et1n1éla, a la temin.ancia por denuncia, 

previa observancia del periodo de pl'6811.so; .naturalmente, -

la prneba de una causa extraordinaria de d1soluc16n, evita

el periodo de p:reaviso. 

C) Medidas especiales en tavor ele algunos trabaj& 

dores. En la primen postguerra mm.dial se di.c~ron algmias 

disposiciones, aplicables a .las relaciones de trabajo a du

raci6n indefini.da, en tavor de los inv!Udos de la guerra y 

consistieron en la prolongac16n de los periodos de preaviso. 

Se dispuso, por otra parte, que no podria separarse a las -

personas llamadas a tllaa; • • • Se proteg16 particulam.ente

a los marinos; al formarse las relaciones ele trabajo, se q 

b1an fi~ar los periodos de preaviso. 

Las 1m\emnizac:1onea c¡oe pueden concederse son va-
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riables, segdn se trate de relaciones de trabajo a plazo t'1 

jo o a duraa16n indefinida. 

a) La jurisprudencia sostiene, pera las relacio

nes de trabajo a plazo t!jo, que el trabajador tiene dere-

oho a percibir todas las ventajas que hubiera podido obte-

ner hasta el vencimiento del término que se hubiere estipu

lado, hecha deducc16n de lo que P\leda recibir trabajando -

en otra empresa. 

b) Para las. _relaciones de trabajo a duraci6n inCI& 

tinida, deben seguirse dos clases de indemnizaciones: 

La inobservancia del periodo de preaviso, obUga 

al patrono al pago de los salarios correspondientes a los -

dias que no se hubieren respetado. 

El monto de la 1ndemn1zaci6n, POl' ri.ptura abus1Ta 

de las relaciones de trabajo, queda al prudente arbitrio -

del juez; quien, para fijarla, debe considerar, seg6n la ... 

ley de i928, los usos, naturaleza del servicio, la antigtle

dad en el empleo y la edad del trabajador, ••• 

2. La ordenanza de 21+ de mayo de 1945' ••• 

El Decreto de 23 de agosto de 194~ precis6 que la solicitud, 

dirigida al servicio por el patrono o por el tra.ba3ador, -

debe dar a conocer los motivos de la disoluc16n de la rel.a. 

c16n de trabajo. El servicio de la meno de obra debe dar -

respuesta, dentro de un plazo de sie'·' d1as, aceptando, -

rehusando u ordenando una encuesta. La f'alta de respuvsta

se considera como aeeptaci6n; la dec1s16n es susceptible -

de apelación ante el director regional de la mano de obra • 

••• se deduce que la d1soluc16n de las relaci~ 
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nee de trabajo est& sujeta a detel'l!linados requisitos 1 no -

Siempre puede efectuarse; pa:ra algunas situaciones, necesi

ta concumr una causa justa de clisoluci6n: Los estable...:i

mientos y profesiones se clividen en dos grupos; el primero

COJ11prende los establecimientos 1 profesiones en los ettales

es ppsib1e clisolnr las relaciones de trabajo por declara-

016.n. unilateral de YOltmtadJe¡ segttndo grapo se retiere a -

los establecimientos y profesiones en los cuales la d1solll

c16n de las :rolaoionea de trabajo exige la previa antoriza

c16n de la autoridad. 

Del estudio comparativo de las leg1slac1ones ex

tran.1 e:tas antes menciona.das, se desprenden las siga!entes -

conclusiones gmeral.es1 

- La tendencia general es que el con era to de traba.Jo 

puede resolverse unilateralmente, obse:rTat1.do el requisito -

del preaviso • 

.. Se observa que el plazo de preaviso media entre la

not1tiéac16n que se bace al trabajador y la ruptura real de 

la relac16n laboral, lapso durante el cual el patr&l debe -

seguir cumpliendo con todas sus obligaciones para con el ..;... 

trabajador, y dispensarlo de acudir a su trabajo diario, -

con 3oce de salario, por algunas horaii a fin de que busque

nueTO trabajo. 

- ·se constituye como un requis.1:r.o de validez el hecho 

del preaviso "1 no esencialmente como medio de prueba. 

- !!. t6rmino de preaviso lo fija la 181 o bien puede

ser fijado por ambas partea al contratar el trabajo. 

- Se puede cambiar la obl1gac16n de preav1sa.r y e§. 

perar a que transcttrra el pla%0 del preaviso (legal o vo-



.. 15'8 -

luntar!o), mediante el pago de los .sal.arios que se hubieren 

de pagar durante todo ese tiempo, esto es, que se resuelve

anticipadamente la relac16n del contrato de trabajo. 

- Se establece el pago de una 1ndennizaci6n en favor

del trabajador cuando no se ha cumplido can la obligac16n -

del preaviso por parte del patr6n. 

- Algunas legislaciones (legislaciones burguesas) im

ponen también la ob1igac16n al trabajador de preavisar al -

patr6n que se van a separar de su empre1a, y m!s at1n, dicen 

que si no se cumple el requisito del preartso, el tftbaja

dor incurre en 1a ruptura mlllateral injusta ., deber& pagar 

la 1ndannizac16n correspondiente. 

- Pretenden establecer, con la obllgaci6n. dal. preav1so, 

·una garantia en pro de la estabilidad del t:n.ba3ador en la

empresa y el respeto a su ant1gl1edad,1o que realmente no 111 

'Cede pues lo wico que hacen es al.argar el t6mino del Pre& 

viso según los años de servicios vrestados por el trab~a

dor a la empresa; pero de todos modos le relac16n del. con-

trato de trabajo terminará por decis16n unilateral del pa

tr6n y sin la obl1gaei6n de .. indemnizar. 

- La 1nstltuc16n es eficaz, cuando la leg1slaci6n ... 

distingue de la 1ndemn1zaci6n por falta. de preaviso, de la 

que se ba de pagar por despido. 

b ).- Derecho mexicano. 

·Toes. abo1'a referimos a los antecedentes de la -

nueva d1sposici6n de avisar por escrito, el patrón, de la -

teeba y causa o causas del despido al trabajador, insti tu .. -
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c16n 6sta que como v.faos en ol inciso anterior,la leg1111.aci.&l1 

jur:1spl'lldmcia y doc:trlna de otros paises llaman Prea.TI.so. 

Queranos plantear desde ahora las intenogantes s.1 

gaiantes1 ¿Esta 1nst1tuc16n, es original del derecho extl'all 

.jeroTJ ¿De d6nde toia6el. nuevo legislador la 1nstituc16n -

O.el aviso escrito de despido!¡ ¿Se d16 cutl.D.ta el legislador 

4e los alcances de l!sta j,nst1tuc16n, tal 7 come la introdu

jo eri la L9y? 

Del desarrollo de 6ste inciso 7 los IUbsecuaites, 

se desprenderá~ pienso yo, la contestac16n a esas pregun -

tas. 

Veámos ahora e~ regalaron las leyes locales del. 

trabajo anteriores a 1929 (tederalizac16n de la materia la

boral) el aviso 7 el aTiso escrito de despido. 

AG1JASCIJ,IBITE3. 

La Ley del Traba.3o para el estado de Aguascalten

tes de 6 de 11arzo de 1928, tn su capitulo III del Titulo -

Prtme:ro qae enuncia con el Titulo "De 1.a te1'1Dinaci6n del -

cant:rato", en su .Art!cnl.o lt-5, Fraec16n XI refieres 

A:rtiealo i.;. El contrato de trabajo tel'!lliDaa 

Prace16n. XI. Por voluntad de cnalquiera de las -

partes cuando se lmbiere celebrado por tiempo indete:rminado, 

debiendo dar aviso a la otra con treinta dias de ant1cipa-

ai6n, si el término del contrato es mayor de ese plazo y a1 

fuere menor, con la techa de ant1cipac16n que ae hubiere ·

con•enido. 

11 Articulo 49 precisaba: "Si tma empresa o pa-· 

t1'6n se ve obligado pol' los malos negocios a separar de s·11-
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servicio a uno o mb empleados antes de que te::tminen sus COA 

tratos de trabajo, lo aVisari Pacisamente por es;rito, a -

lo~ trabajadores que va a cesar, gon 30 dias de anticipa

~. obligándose a repatriar a los respectivos lugares de

su residencia a los obreros,s1 asi está estipulado en el -

contrato." 

Articulo SJ,. Bl patr6n estar& obligado a indemni

zar con tres meses de sueldo al tri.bajador o empleado, d. no 

ha tel'!llinado el contrato, en los casos siguientes: 

l!':racc16n I. Si qg le ha dado ngr escrito el o.yJ.so 

prev19 a ime H refiere el Artiqglo a,nterior:. (!lo es 411. .ar

t!culo anterior el que habla del aviso escrito, sino el a.9). 

La m1sma Ley reteelda del istado de Aguascall•

tes, en su !!tul.o !ercero "Del Reglamento Interior" deciat

Articulo 193. 'l!odo reglamento, cualquiera que sea 

el nilmero ·de sus cláusulas, deberá contener para su meJor -

aplicac16n, los puntos siguientess 

Fracci6n XI. Seflalamiento del t6rm1no para avisu 

a los obreros de su separac16n en los casos .en que hubiere-

motivo justificado para ello. (9) 

COLJM.I.. 

La Ley del Trabajo del Estado de Colima, de 2l de 

noviembre de 192;, preceptuaba lo sigui "'llltes 

Articulo 190. El contrato de trabajo terminas 

9).- Esta cita 1 las subsecuentes que se harán en rolac16n
a cada uno de los Estados de la República, están tOllladas 

de la compllae16n haaba por la extinta Secretaría de In
dustria, Comercio 1 Trabajo. "Leg1slac16n del Ira.bajo de 
los Estados Unidos Mexicanos11 .M6xico 1928. 
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Pracc16n II. Por voluntad de cualquiera de laa paz 

tea, cuando se llubiese celebrado por tiempo :tndetei:minado,

deb1pnd9 ®da parte dar aviso a la otra, c'on el. plazo do aa 
t1o1pac16n que se hubiese convenido. 

(No especi.tica la :t'orma que ha de l'8'1'estir la COll!1 

n1cac16n que se deb!a dar a la otra parte). 

CHUP.AS. 

Bn este lstado, en la Ley Reglamentarla del. ArtiCJ& 

lo 123 r P'rrato Pl'imero del Articulo Ctlarto Constitucional, 

de 28 de tebrero de 1927 encontramos lo si&'Qientea-

.lrUcQJ.o 23. Bl. contrato de trabajo debe celeb~ 

••por tlenpo indetinido, por tiempo tijo o por obra 4eter

m1nada. Jh el primer caso, el trabajador, despu6s de trein

ta 41as de trabajo puede dar por teimina.do su contato m
JIAW12 tm· dia antes a1 patrono, si el contrato es individllal, 

o a su respectiva agrupac16n, si el contrato •U'Oleotivo.-

Art!eulo 2lt. Bl aviso de que habla el J.rt1cu.lo aA 
terior, se comunicará tamb16n por cualquiera de las partes

de la autoridad que hafa interven.ido en el contrato por ca¡¡, 

dueto de la autoridad manicipali más próxima. 

(Impone la obligación del aviso a cualqlli.ara de - ·. 

las partes 1 al igual que el snte?ior tampoco menciona la -

torma qÚe debe revestir el mismo.) 

CKimJ.AllUA. 

La Ley del 'frabajo del Estado de Cldhltahua, dada

en 21 de ~Wlio de 1922 con.tenia la siguiente disposic16s:u 

Articulo llt. El contrato de trabajo puede cele-

brarse por tiempo fijo o por obra determinada. Quedan ~ 
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b1dos los contratos a perpetuidad, en los que no se aeftala

ren. t61'1!11nos, sino fueren para .obra dete:rminadaJ l~ dul'a-

ci.6n será de tres meses. Si cancl.uido el t61'm1Do t1Jado en

el contrato se siguiere prestando el seni.c1o, se entlende

qae aqulü ha quedado prorrogado por tiempo indetiDido teimJ. 

nan.do, en 6ste 61.timo <:aso, por a'riso de cualquiera de la ... 

Partes a la ot:ra, con quince d1as ·a.e an.t1c1pao16n. 

Posteriomente y con fecha 30 de julio de 1926 -

se «qd.dJ.6 u11. decreto del. Congreso del Estado de Cb1lmahua, 

que modit1c6 al Art.1.culo 14 de la Ley del Trabajo estable-

cien.cloa 

J.l'tf.cul.o lJnico. Se mod1t1can los .lrticulos 9o. y 

llt- de la Ley- del Traba3o vigente en el Estado mi. loa sip.ie¡¡ 

tes t6J:minoas 

Articulo llt. - ""' - .... - - .. • .. - - • - - • - • • 

"~1 concluido el t6Jmino fijado en el contrato se 

continuare prestando el aeniei~, se entiende que aqu61. ha

quedado prorrogado por tiempo 1nd.e.tin1do, te:rm.inalldo en 6s

te 6.ltimo caso pol'.aviso que cualquiera de las partes d6 a• 

la otra, y ta:rnb16n a la Junta Central de can.c111ac16n '1 Ar

bitraje, a la .Jmta de Conc111ac16n o a la .Autoridad Muml.e1 

pal, cada una en. sn caso, con anticipac16D: 

I.- De quince diast si el trabajador tuviere en • 

·el sen1c1o tres meses o más, y l!ieD.01l de un afio. 

n ... De 30 dias, si tuviere un año o mb, "1 menos 

de dos años. 

III.- De 1+5' dias, si tuviere dos aiios o m&s, T -

menos de tres. 

tu.- De 60 t!i.as, si el tiempo de servicio tllere -
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de tras aftos o mb "1' meno11 de cinco. 

v.- De 90 1lias, s1 el tiempo fuere de cinco afioa-

o mb. 

Bl tiempo del servicio deber! ser sin. il'lterrap--

ci6n salvo que la .falta de ese servicio sea por causa just1 

f'icada o con permiso del patrono, quien, en los casos a que 

se refieren las cinco tracciones anteriores, podrá a su ar

bi trio, separar desde luego al trabajador, pagAndole el im

porte de los salarios correspondientes al tiempo de la anti 

cipac16n con que debiera haberla dado el aviso, seg6n el CA 

so (lo que en algunas legislaciones extranjeras dan en lla

mar Preaviso en dinero.) 

t1. trabajador s6lo estará obligado a dar aviso ..... 

oon la antic1pac16n que seftala la fracc16n I." 

Articulo T:ransi torio. Este Decreto entrar& en vi

gor desde el di.a de su publlcac16n en el Per16dieo Otic1al. 

DURANGO. 

La Ley Reglamentaria del 'frabajo del Estado de Di\ 

rango de lit- de octubre de 1922, es a mi modo de ver una de

las ús adelantadas y precisas en materia de trabajo de su-

6poca, entre otras, con aut€mt1ca vis16n del problema labo

ral de ese entonces además de bien redactada y con buenas -

iJ!,stituciones en. favor de los trabaJadorss. 

Esta Ley empieza a decir en lo referente a1 tema

del aviso, lo siguientoi 

Articulo 90. El contrato de traba3o pu9de cele-·

brarse por tiempo fijo o por obra determinada, 7 en los que 

no se señal.e término, la du:rac16n seri de un afi.o. ConclW.do 
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Aste, si el traba3ador contin~a prestandv el servicio, se -

entenderá que el contrato lla quedado prorrogado por tiempo

indefinido, tg:rminan,~o por !J. ayisq de alguna de las partes 

con treinta dias de antic1pac26n. 

Articulo 18. Si algun.á. empresa o patrono se ven .. 

obligados, por los malos megocios, ' separar de su servicio 

a uno o más empleados, antes de que tel'.'!!lineu sus contratos

de trabajo, 12 aviserán Ptecisamente por es~IitQ.a los tra

bajadores que van a cesar, con treinta dias de ant1c1paci6n, 

obligándose a repatriar a los respectivos lugares de su re

sidencia a los obreros, si asi está estipulado en el contra, 

to. 

Comentar:l.oa perfectamente el.aro y pi'eciso es Aste 

Articulo que no deja sombra de dada de c6mo hab!a de

darse el aviso a los trabajadores que iban a ser reti 

rados de la empresa: nPrecisamente por escrito." Pero 

más grandilocuente es al. Articulo siguiente que trata 

de hacer efectivo este mandato imperativo, al impone~ 

le al patr6n una sanc16n por la omis!6n de iste aviso, 

cuando dices 

Articulo 19. El patrono est& obligado a indEllmi

zar al trabajador o empleado con tres meses de sueldo, s1 -

no ha te:rminado el contrato, en los casos siguientes: 

I. CU.ando fa1te el aviso ~scrito a que se refiere 

el Articulo anterior. 

II.M Cllando separe al empleado o trabajador sin -

causa justificada. 

III.- CUando el trabajador o Ellllpleado abandone el tr.a 
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bajo con causa just1t1cada. 

IV •• Ctlando el patrono se niegue a someter sus d1 

terenc!as al arbitraje. 

IRIANAJUA~O. 

La legtslac16n sobre materia de trabajo .en 6ste -

Estado tue muy prol!fica, en raz6n del gran número de traba 

.1adores que se concentr6 eu el Estado, po'"!." el gran auge que 

tuvo el mismo, principalmente en el campo mineró y agricola. 

»el exámen de todas sus leyes, anteriores a la Ley Federal

del Trabajo dtt 1931, y en relac16n con el aviso,que estamos 

·estudiando, s6lo en la Ley del !rabajo Agricola de 6se Est.a. 

do encon.trampa un antecedente. 

Esta L91 que data del afio 1923 \9 de marzo) esta

blec16 en su Capitulo IV', bajo el rub~ nnel Senicio Dan6,1 

t1co 11 lo siguiente: 

Articulo 76. La estipul.aci6n de un plazo ti~o pa

ra duraci6n de contrato, obligará al patrono,pero no al stx 

viente, quien podrá abandonar el servicio en cua1qui'r tieg 

po, grevio aviso con una semana de antit!1p.ac16n. 

Articulo 78. Si e: pat~ono no se hubiere obligado 

por tiempo f'.1jo, podrá despedir al sirviente en cualquier -

tiempo, previo avbo dado con una semana de antic1paei6n, o 

pago del salario correspondiente a una semana. 

HIDALGO. 

La Ley BeglaD.entarla del Articulo 123 Const1tuc1.Q 

nal del Estado de Hidalgo, de 28 de noviembre de l928t 41ce 

en lo conducente respecto del a'Visoi 

Articulo 16. El contrato de tmba~o debe celeb~ 



- 166 -

se por tiempo indef'lnido, por tiempo fijo o por obra deter

minada. En los dos prilneros casos, el trabajador puede dar

por terminado el trabajo, avisando con diez dias de ant1c1-

pac16n al patrono, si el contrato es individual, y a la A-

grupac16n a que pertenece, si es colectivo. 

Este aviso se comunicará igualmente por el inter,i 

sado a la Junta de Coneillac16n del lugar. 

Los trabajadores especialistas no podrán separar

se del trabajo, sino avisando cuando menos con veinte dias

de antic1pac16n. 

Articulo 32. El contrato de trabajo estará sujeto, 

en cuanto a su durac16n, a lo dis'Puesto por el Articulo 16-

de esta Ley, sin que pueda exceder de un afio en perjuicio -

del trabajador. 

En lo referente a las relaciones colectivas del -

trabajo, 6sta Ley del Estado de Hidalgo introdujo en lo re

ferente al aviso para terminar el" contrato de trabajo, lo -

siguientet 

Articulo 197. En todo caso de paro lfo1 to, los -

trabajadores afectados pueden dar por rescindido el contr.a 

to Dl'ftYiO..aviso al patrono, y tendr'n derecho a cobrar --

quince dias, de acuerdo con el Articulo anterior. 

JALISCO. 

La Ley del Trabajo del Estado de Jalisco que data 

del 3l de julio de 1923, en su Capitulo "1JI, "De la tem1na

c16n, rescis16n, prescr1pc16n y nulidad del contrato", esta 

bl.eciat 

Articul.o 191. El contrato de trabajo terminas 
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Fracc16n II. Por voluntad de cualquiera de 1as p~ 

tes, cuando se hubie!le celebrado por t1.enpo 1ndeterm1nado,

debiendo cada parte dar aviso a la otra con el plazo de an

tic1pac16n que se hubiere convenido, :respecto de la techa -

en que deba darse por terminado el contrato. 

0.AXACA. 

"Ley del Trabajo del Bstado de Oaxaca" de 21 de -

marzo de 1926. 

Art!bulo lJ. El contrato de trabaJo puede cele--

brarse por tiempo indefinido, por tiempo :ttJo o por obra d.! 

terminada. 

En el primer caso el trabajador puede dar por te,.t 

minado el s;Q,llven:f,o, avisando con diez dias de antic1pac16n

al patrono, si el contrato es individual, 1 a la agrupae16n 

a la que pertenece, si es colectivo, para que 6sta lo comu

nique al patrono. 

Este aviso se comunicará igualmente por el mter.! 

sado al Presidente de la Junta de Concillac16n del lugar, o 

al de Conclliaei6n y Arbitraje en su caso. 

Comentario:. Nos parece absurda e injusta esta dispos;l 

c16n que acabamos de transcribir, pues impone tmllate 

ralmente al trabajador la obligación. de avisar a la -

otra parte su voluntad de dar por terminado el Contra. 

to de TrabaJo, protegiendo con ello a1 patr6n que es

qUien menos necesita de ello. 

PIIEBLll.. 

XL C6digo del Trabajo del Estado de Puebla, dado-
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el 1i. de noviembre de 1921, establecía al respecto1 

ArticUlo 123. Los contratos celebrados por tiempo 

indefinido concluyen a voluntad de las partes, en los t6m,1 

nos siguientes; 

I. Con aviso anticipado de un mes, si la temina- . 

c16n la pide el trabajador. 

II.- Con aviso anticipado de dos meses,s1 la pide 

el patrono. 

Bstablecia tamb16n en su articulo 1'9 1 en rel.a

c16n con la suspensi6n del trabajo, lo siguientes 

Articuio 1'9. El Reglamento tde talleres) deber!- · 

contener disposiciones p~isas·sobre·los puntos siguientesi 

VII. 8ei\alamiento de t6rmino en que los t:raba3ad.2 

:res o patronos deberán dar aviso anticipado para suspender

el traba3o cuando no se haya previste en la ley o en el. con 

trato. 

Articulo 20. '.bansi torios Los traba3ado:res que a

la feoba presten sus aervicios en establecimientos indus

triales, canerciales, agrieolaa~ etc., sin contrato por es

crito, se entendem obligados por uno de t1enpo 1ndet1nido; ·. 

en consecuencia, tanto los patronos como los trabajadores,

se ajustarán a las disposiciones del '?!tillo "f Cap! tUl.o rea• 

peetivos para darlo por terminado. 

SINALO~ 1 SONORA.. 

La Le;r deJ. Trabajo 1 de la Previs16n Social del -

E:tta.do de Sinaloa que data de 23 de junio de 1920,se basa .. 

casi por ccnpleto en la del Estado de Sonora. Ambas leyes -o · 
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son bastante completas, teniendo también la ventaja de ser

concisas y desprovistas de vanos tecnicismos. Extienden su

oam.po de aplicac16n a todo trabajo prestado en la agricult,ll 

ra, la industria, comercio, la miner!a, empresas de trans-

porte, obras, caminos, y servicios en general que Presupo-

nen una actividad humana en la producc16n y c1rculac16n de

la riqueza, en las operaciones que las preparan y que tie·

nen conexi6n con ella. 

Ambas leyes contemplan la instituci&l del aviso -

que debe mediar para dar por terminado un contrato de trab.& 

jo y lo hacen con el mismo numera1 que es el : 

Articulo 16. El contrato de trabajo podr& cele-

brarse por tiempo tijo o por obra determinada. Quedan prob,1 

bidos los contratos a perpetuidad; y en los que no se sefia

le t6imino, s:Uto fuere para obra determinada, la durac16n -

será de un año. Si concluido el t6:rmino fijado en 81 contl"A 

to, se siguiere prestando el servicio, se entenderá que --

aq~él ha quedado prorrogado por tiempo indetinido, tel'Dlinan 

do en éste Último caso, B,O'!." arts2 que cnalgúiera de las pa:r 

tes d6 a la 2trat c2n guinQe dias de anticipac16n. 

La Ley de Trabajo y Previsi6n Soclel del Estado -

de Sonora fue dada el 31 de marzo de 1919, de ahi la af1m1. 

ci6n que baciamos en un principio de 4ue ésta sirvi6 de mo

delo a la de Sinaloa, toda vez que e& anterior a ella. 

UMAULIPAS. 

La Ley del. Trabajo del Estado de 'ramaulipas, con

tiene disposiciones que verdaderamente tutelan a la persona 

trabajadora. Introduce varias novedades que los c6digos del 
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trabaJo en su época no avisoraban todavia; en lo referente 

a las causas justiticadas mediante las cual.es el patr6n po .. 

d!a despedir al trabajador, señala auttm.t1cas causas graves 

que se deben dar pera ello; (nntchas de ellas las recog16 la

anterior L.F.7.) Asi, en el. pbrato t1nal del articulo lto -

seiialabai "l\h cualesquiera de los casos a que se refiere el 

presente articulo e.n que se compraebe qne la separac16n rae 
in.3ust1t1eada, el obrero tendrá derecho a. ,que se J.e pagtten• 

su.a sal.arios los dias que estuvo separado del trabajo." 

&>. esta Ley, que es de 6 de junio de 1925', tambi6n 

encontramos como antecedente de esta instituc16n a estudio

del aviso, en su Capitulo II D4> los COntratos de Trabajo,

lo a1gu1entea 

Artfonlo 23. l!:l contrato d.e trabajo puede cele--

brarse por tiempo f':l.jo o 1ndef1Dido o para obra deteminada, 

quedando probibidos los cont:tatos a perpetuidad, en loa que 

no se aei'lalen tfmninos. 81 no fueren para obra deteminad.a, 

la durac16n se:rá de seis meses; y s1 eoncl.uido el t6mino -

fijado del contra.to se siguiere prestando el sa:rvicio, se -

e.a.tenderá que aqu61 ba sido prorrogado por tiempo indef'inl .. 

do, :termwa.ndg en éste último qaso por mso de cue.lguiera

oe lf!S parli~§ A lfWltl'1! COn JW M!.'!S...J!ft antiQ1paci6n. 

En el Capitulo V de la Ley del Trabajo de 'ramaul.1 

pas, de 192;', bajo el rUb:ro Del !raba~o Agrlcola, en su AJ: 

ticulo s; establec!e.t ".Dgeñ,g :r an:~q, 13.iman Q.bl1u. 

si.6n d~ i'Ü.Sa.Z-!U\..J:ft~ÍBlQCamen1(.1h COA tres me§es de M:Uci
Rac16p el y§lgi¡¡tJ.gnt9 del cpntl'JJ.iq, sus deseos de conti-·· 

nua:r o suspender el arrendamiento al vencimiento d.el con-

trato en rtgor. La falta de aviso y la no not11'1cad6n del 
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dueño al arrendatario, autoriza a éste para que prolongue -

el primer contrato bajo las mismas condiciones, durante -

otro periodo igual de tiempo. 

Por 61.timo, encontramos tamb16n en 6sta Ley de -

TamaUlipas, otro antecedente relacionado con el despido 1 -

la .tlotiticaci6n que se debia de dar para concluir el contl'Jl 

to de traba.jo. 

CAPrruto XIX 
DE LOS SEGUROS 

Articulo 239. Los patronos que despidan a 1Dl tra

ba3ador, estát\ en la obl!gaei6n de continuar pagando las ... 

primas de seguro basta que vuelva a encontrar trabajo, a m.t 

nos que la Junta Central declare ql\e f'Ue separado con causa 

3ustificada. 

Articulo l¡l¡.(}. En n.1.ngón caso podrá durar la obli· 

gac16n del articulo anterior más de seis meses. 

Comentarios Concluimos que esta Ley en· genersl, toda, 

era sin lugar a dudas una de las mejores leyes del trabajo

que se dieran para Estado alguno de la República antes de -

1a Federalhaci6n de la matetd.a laboral, pues contiene pre

ceptos que denotan un sincero anhelo de reivindicar a la -

clase trabajadora, que debe ser el. principal motivo de toda 

ley laboral, ya que supo recoger las experiencias de las l.l 

yes de otros Estados. 

VERACROZ. 

Tambim en este Estado de la Bep'dblica se capt6 -

integramente el problema de los trabajadores y de hste modo 

se conf'om6 u.na ley adecuada que propagn6 por hacer justi--
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c1a a la tantas veces vejada, explotada 1 mártir clase traba 

3adora de ese Estado, por medio de la Ley del Trabajo del ... 

Estado de Veracruz, de lli- de enero de 1913, la cual clara y 

concisa (206 Articulos)aporta, como se puede observar de la 

techa en que tue dada, innegables experiencias a las d!.anb

leyes y ~6d1gos de loa otras Estados que legisla.ron con poJ. 

terio1"1c1ad a ella. 

Por lo que toca al tema del aviso, encontramos1 

CAPIELO II 
DB LA TEIMINACION DEL CONTWO. 

Articulo 94. El Contrato da Trabajo termina: 

- --- - --- -- -- ----- -- - --
II. Por voluntad de cualquiera de las partes; 

cuando se hubiese celebrado por tiempo indeterminado, de-

biendo cada parte dar aviso a la otra con el plazo de ant1-

c1paci6n que se hubiere con.venido, respecto de la techa en

que deba darse por te:J:minado el contrato. 

La tracci6n anterior fue reformada por el Decreto 

n4mero 269 de la Legislatura del Estado de Veracro.z en techa 

8 de junio de 1926, habiendo quedado de la siguiente manera; 

Art. 94. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
II. Por voluntad de ambas partes o por las causas 

estipulailas expresamente en el contrato. 

Ley sobre Riesgos Protesicnales del Estado de Ve

rac:ruz de 18 de junio. de 1924. Estl\ J.>Jy derog6 el Titulo -

cuarto de la Ley del Trabajo del Estado y establec16 en su

Capitulo II •ne los Seguros", Articulos 28 y 29 idénticas -

obligaciones a las recogidas en la Ley Laboral del Estado -

anteriormente mencionado ('lamaullpas) por lo que se con:tir-
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ma lo antes d1cbot las leyes del Estado de Veracruz legaron 

1nn11lllerables enseiianza a las leg1:slac1oncs posteriores a -

ella. 

ZACADCAS. 

La Le,' Reglamentaria del Articulo 123 de la Cons-

t1 tuc16n General de la Repdbl!oa, del Estado de Zacateeas,

,,, que es una de las que se dieron despub de pasado alg6n ·-

tiempo de la promulgac16n de la·Const1tuc16n de 1917 (se -

d.16 el 17 de mayo de 1927), es una de las que regula más al 

detalle la 1nstituei6n del aviso que ha de darse para la -

terminac16n del contrato de trabajo, y si bien la impone c,g 

mo una obl1gaci6n para ambas partes contratantes, es m&s SJJ 

vera cuando el anuncio o aviso proviniera del patr6n, cosa

por dein~s loable ya que trataba de proteger con ello la e,¡ 

tabll1dad del trabajador ~ su empleo; a.si como la ant1gfie

dad que tuviere en el trabajo. 

Cano ahora se verá,6sta ley estableo16 plazos m!

nimos qua deb!an tranacurr1r entre la declarac16n de despi

do, por parte del patrón, y el momento en qua el contrato -

de trabajo terminaba. 

Articulo 11 •••• 81 concluido el t~rmino fijado -

en el contrato se continllare prestanao el servic1.o sin ha-

ber hecho nuevo contrato, se entena~,..¡ qua aquU queda pro

rrogado por tiempo 1ndef1n1do, tenn.:lnando en 6ste áltimo e¡. 

so con apego al articulo 80. 

CUando por las causas anotadas por el articulo 80, 

a excepción de sus tracciones I y III, tenga que dejar de -

trabajar el obrei-o, el patrono tendrá la obligac16n da mu¡¡ 
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ciarle la !alta de trabajo, con la sigu1ente ant1c1pae16nt 

I.-De quince dias si el trabajador tuviere de servicio 

tres meses o más, :f menos de un año. 

_ II.- DG 36 dias si el trabajador tuviere un año o más 

y menos de ·dos• 

III.- De l+; dias s1 tuviere dos años o ús y menos de 

tres. 

IV ... De 60 dins, si el tiempo de servicio tnere de -

t:res afias o más y menos de cinco. 

V. - De 90 dias, si ese tiempo tnere de cinco afias o -

m!s. 

El tiempo de servicio deberá ser sin interl'llpc16n, 

salvo que la falta de ese servicio sea por causa just1:t'1ca

da o can permiso del patr6n. 

El trabajador s6lo estará obligado a dar aviso -

con la anticipaei6n que señala la f'l'acci6n III del articUl.o 

80. 

ArtieUl.o So. El contrato de trabajo terminas 

III. Al año de haberse celebrado, o antes, si a -

~uicio del obrero resultare perjudicial a sus intereses, -

dando aviso al patrono y a la Junta de Cone111ae16n 1 Arbi

traje con diez dias de antie1pe.e16n. 

Quince estados de la Repdblica son los que· ya

dgsde el año de 1918 regularon en sus respectivos C6digos -

del Trabajo, ésta instituo16n a estud:io del Aviso Escrito -

de Despido. 

La respuesta a. la primera pregunta que nos·plan-

teamo8 al principio de este inciso, está dadat la institu--
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c16n del aviso escrito encuentra su origen, su tuente,su 

creaci6n en el Derecho Mexicano del Traba3o, hecho que com

Pl'Ueba una vez más la grandeza de nuestras leyes laborales

como precursoras 7 guias que han mare~do las directrices a

seguir en esta materia a los demás paises del mundo • 

.N'o obstante lo anterior, hay quienes niegan a --

nuestro Derecho del Trabajo, la jerarquia y preeminencia -

que le asiste, ref'.tg:táudose en tendencias y docttinas que -

por ser extranjeras les atraen por ese simple hecho de co-

piar lo extrafio, lo ajeno a nosotros (fmitac16n htra16g1-

ca en Sooiologia) y que de ningúm modo entraña novedad o a

portaci6n a nuestra realidad. 

Lo más censurable de esa conducta extral6gica, l'A 

dica. en el hecho da que estamos copiando algo que en prin.oJ. 

pio es autf!ntie::unente nuestro y que s6lsmente sale del pa.is 

para regresar tergiversado, trastocado en su eselleia 1' se .. 

nos presenta después eomo innovación; es hasta entonces que 

lo, apreciamos con esos ojos de miopía aowrne vemos las oo-

sas en mnchos aspectos; y asi, no nos damos cuenta de lo -

nuestro, de lo propio, resolv16ndonos a segu:!.rlo o a apre-

ciarlo hasta el momento en que le vemos el sello. o bamh -

de lo extranjero. 

¿Responde lo dicho al atavismo de creer que todo

lo que proviene de fuera es mejor por el s6lo hecho de que

lo haya tocado el e:rtrafio, a pesar do ser oreac16n nuestra

y presentado por nosotros a ollos? 

Volviendo a lo nuestro y en el caso concreto que

se analiza, pensamos que el legislador al int~ducir el av;I. 

so escrito que debe darso al trabajador al ser despedido.--



-176 -

volte6 tan8%0so los ojos a sistemas extranjeros. As! lo pe¡¡ 

aamos por la irrelevante forma en que introdujo ltsta innov~ 

ci6n (J) en la nueva Ley Federal del Trabajo, debida 'dtdca.-

7 exclusivamente a las siguientes razones: 

a) A. la falta de estudio de las f'llentes de nues

tro derecho laboral, en este caso las hist6ricas; 

b) A querer seguir pemviendo de románticas y -

tradicional.es instituciones que son, principalmente, del DJt 

, :techo C11ilJ 1 

e) Al hecho de legislar en favor de las-clases al. 

tas, pu.es lo 6n1.co que se hace en :realidad son aparentes l,t 

ras protectoras que contienen min1mas concesiones para la -

olase obrera, con el ónico fin de mantenerla contenta por -

algún tiempo más. Pregunto 70t ¿Basta cuando podñ. sostener 

6sa s1tuaci6n la clase d1r1gate'l 

2.- EL NUEVO PRECEP?O E1f LA LE! FEDERAL DEL !HABA 
JO. 

Como consecuencia de la f'ederal1zaci6n en materia 

de trabajo (.Articn:los 73 Fracción X y 123, Pbrato 1ntrodu,u 

tivo, ·Constitucionales), se priv6 a las legislaturas de los 

Estados de la tacultad de dietar leyes del trabajo para la

regulaci6n de ésta materia; por lo que, a n.iz de la refor

ma de 31 de agosto de 1929 a los Articul.os Constitucional.es 

antes :ret'eridos, tin.1.camente compete la facultad de legislar 

sobre el trabajo al Congreso de la Un.16.n, mismo que el 18 -

de agosto de 1931 expid16 la primera Ley Federal del Traba

jo, la cual en su articu:Lo lo. esb(bleo16, precisamente, 

que el C6digo regirla en toda la Reptibllaa. 

1 
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La apl1cac16n de la Ley de 193~ se dej6 a las au.;. 

toridades looales en todas las industrias o trabajos, con -

excepc16n de las materias consideradas como rederales, ta-

lea comos ferrocarriles, mineria e hidrocarburos, trabajos

de mar, industria el~etriea, industria patroquimica, indus

tria cinemat6grática, etc. 

Respecto a las disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo de 1931, el maestro y doctor Alberto ·T:rueba Urb,! · 

na, nos dices "Sus textos constituyen la un1f1eaei6n de las 

leyes laborales en la Repdblica, como expresi6n del poder -

capitalista con el reconocimiento de derechos obreros. 11 (10) 

En lo referente a la interpretac16n jurispruden-

cial de la ley, el mismo maestro Trueba Urb1na refieres 
" 

"En apretada síntesis se puede decir que la juri.§ 

prudencia cre6 importantes tesis de Derecho del Trabajo& ·-

Teoría de la Estabilidad en el Trabajo, mientras

subsista la materia de 6ste; diferencia entre la comisi6n -

mercantil y el contrato de trabajo, quedando a.lllparados por-

6ste los comisionistas por la durac16n en sus acti'i'idades t 

su dependencia econ6mioa; considera a los gerentes de las -

empresas como trabajadores i"~~'::i.tll a ástas cuando no están -

vinculados a los resultados econ6mi~os do la misma;presume

la existencia del contrato de traba;, o entre quien presta un 

servicio personal y el que lo rec1l: :• ·' aún cuando en ocasio

nes exige las caraoter!sticns da d.i. :'ección ,: subo:rd:lnaci6n; 

1'orzoso pago de las horas e..i:tras, pero mediante con:rprobaoi6n 

10).- Alberto Trueba Urbina. "Nuevo Derecho del Trabajo" -
p&g. 172. 
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de 6stas. En cuanto a salarios, admite como v&lidas las re

tenciones cu.ando no sean interiores al salario min1.mo o al.

ranunerador, as1 como la integrac16n del salario con las -

TentaJas eeon6micas establecidas en el contrato. Por lo que 

se ret1ere al salario ranunerador de los porteros que fijen 

las Juntas de Conc111ac16n y Arbitraje, puede ser 1nter1o:r

al m!nimo, atendiendo a las dive:rsas circunstancias que con. 

curren en el caso. Y finalmente, sobre la carga de la prue

ba por lo que se refiere al despido, ap11caci6n de clbsul.a 

de e:x.clusl6n, accidentes y enfe:rmedades profesionales 1 na·· 

turaleza de los diversos contl.1ctos de trabajo, establecieA 

do como supletorio de las reglas procesales del trabajo, al. 

C6d1go F<sderal de Proeedilllientos Civiles. 11 (ll.) 

Volviendo al tana sobre el que versa éste capitu

lo, la ley de 1931 no recoge la obl1gac16n de dar aviso ea.
cualquier roma el patrón al trabájador, cuando aquM despj. 

a 6stc cano lo hicieron algunos c6digos locales del trabajo 

que van del afio 1918 a 1928 los que ya fueron estudiados en 

al inciso anter1or. Esta ley s61.o se 11mita a establecer -

las causas del despido en su Articulo 122, pero sin hacer -

menc16n de que para ello debis. mediar o.viso alguno que le -

hiciera saber al t~abajador la dee1si6n del patr6n de que -

en tal techa y por alguna de las c;a.usales establecidas en -

6se articulo (d1ec1se1s) el trabajador quedaba despedido de 

la empresa. 

Debemos hacer notar que el articulo 122 de la an

terior ley, en su enunciado s6J.amente deeia: •m.. patr6n P.Q 

ll.) ..... Alberto Trueba Urbina.. Op.clt. pág.173. 
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dr! rescindir la relaci6n de trabajos ••• 11 Ahora bien, la-· 

Nueva Le;r Federal del Trabajo de lo. de mayo de 1970, previ,1 

ae en el ,enunciado de su artícUlo 47 lo siguiente: "Son ca.u 

sas de resc1si6n de la rel.ac16n de trabajo, sin resoons®1-

11dad para el utr6n: ••• n Y a continuac16n enumera 6ste ar

t!cUlo quince ·causales (suprim16 la marcada en la fracci6n

X'1 del articUl.o 122 de la le,.. anterior), que son en esencia 

las mismas que contenia el preee!>to an61.ogo anterior, eon -

una que otra ad1ci6n o refol.'2lla a dichas causales. 

De lo anteriormente anotado se desprende que el -
\ 
\ 

actual legislador en primer t6rmino se aferra a ·1e termino-

logía civil.ista de rescisi6n, ya criticada en el Capitulo -

anterior; 7 en segundo tfil"l!linll deja sentado claramente, pa

ra que no haya lugar a duda, que el patr6n no incurrir! en

responsabllidad cuando se fande en alguna o algunas de 6sas 

quince causales que precisa el articulo; protecci6n "1 m!s -

prtece16n al patrono por medio de '6ste p!rraro, que en este 

caso sale sobrando pues sabemos que en la pr&ct1ca 8J. pa--· 

tr6n realizá el despido del trabajador por la causa más tri 

vial. que pueda imaginarse, y después, en el proceso, se tle.§. 

responsablliza negando el despido dejlndol.e la carga de la

praeba al trabajador. 

Pasemos ahora a hacer un breve comentario del ar

ticulo ~7 de la Ley Federal del Trabajo. 

"Articulo ~7. Son causas de rescis16n de la rela

ci6n de trabajo, sin responsab111dad para el patr6n:(el. co

mentario a este párrafo introduct1vo ya qued6 hecho lineas

arriba). 

11. E.ngañarlo el trabajador o en su caso, el sind.1 
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cato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados 

falsos o reterencias en los que se atribuyan al trabajado1·

capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta cau

sa de rescis16n dejará de tener erecto después de treinta -

dias de prestar sus servicios el trabajador. 
II. Incurrir el trabajador, durante sus labores,

en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia,am.o. 
goa, injurias o malos tratamientos en contra del patr6n, -
sus tem111ares o del personal directivo o administrativo de 

la empresa o establec:lmiento, salvo que medie provoeaoi6n o 
que obre en defensa propia; 

III.- Cometer el trabajador contra alguno de sus
compaileros, cualquiera de los actos enumen:dos en ia trac-
c16n anterior, si como consecuencia de ellos se altera la -
disciplina del lugar en que se desempefl.a el trabe.jo; 

IV'. CQ!leter el trabajador, tuera del servicio, -
contra el patr6n, sus familiares o personal directivo o ad
ministrativo, alguno de los actos a que se retiere la trac
c16n II, si son de tal manera graves que hagan imposible el 
cumplimiento de la relaci6n de trabajo; 

V. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, -
perjUieios materiales durante el desempefio de las labores
º con motivo da ellas, en los edificios, obras, maquinaria, 
instrumentos, materias primas y denh objetos relacionados 
con el trabajo¡ 

VI. Ocasionar el ~re.bajador los perjuicios de -
que habla la fracc16n anterior siempre que sean graves, -
sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa
dnica del perjuicio; 

VII. Comprometer el trabaj.l~or, por su impl'Uden
cia o descuido inexcusable, la segurHad del estableeim1en 
to o de las personas que se encuentren en él; 

VIII.- Cometer el trabajador actos inmorales en
el establecimiento o lugar de trabajo; 

IX. Revelar el trabajador los secretos de tabri· 
caci6n o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con.
perjuicio d• la empresa; 
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L Tener el trabajador más de tres faltas de asi.:i 
tencia en un periodo de treinta dias, sin pe:r:miao del pa-
tr6n o sin causa justificada; 

XI. Desobedecer el trabajador al patr6n o a sus .. 
representantes, ain causa justificada, siempre que se trate 
del -trabajo contratado; 

XII. llegarse el trabajador a adoptar las medidas
preventivas o a seguir los p.rocedim:l:entos indicados para -
evitar accidentes o entennedadea; 

xrn. Concurrir el trabajador a sus labores en e.a. 
tado de anbriaguez o bajo la in.fluencia de algún narc6tico-
o droga enervante, salvo que, en flste Último casó, exista -
prescripc16n m6d1ca. Antes de iniciar su senic!o! el trab.a · . 
jador deberá poner el hecho en conocimiento del patr6n T -
presentar la prescripo16n suscrita por el m6dico; 

XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al tl'A 
bajador 1l1l8 pena de prisión, que le impida el cumpl.1miento
de la relac16n de trabajo; 7 

XV. Las análogas a las establecidas en _las trac
ciones anteriores, de iguül manera graves y de consecuEll'l.
cias sane3antes en lo que al t:raba3o se refiere. 

El patr6n deberá dar al traba3ador artso escr:l. to
de la fecha 1 causa o causas da la resc1s16n." 

C O M E N T A R I 0& 

La tracc16n primera de aste articulo presenta el

caso de las maquinaciones engañosas que pueden provenir tea . 
to del trabajador como del sindicato para que aquél sea •

pleado ,en el servicio, atribuytmdole capacidades que en re,& 

lidad no tienei desde luego que el ?:' :1."Ón deberá probar,ll,! 

gado el caso, la inexactitud de las referencias falsas da

das en. pro del trabajador. El plazo .que se establece para -

poder invocar esta causal. por.~parte del patrono es 16gica, .. 

pues se supone que durante ese tiempo el patrón puede darse 

cuenta de la incapacidad que demuestre el trabajador. 



- 182 -

Las causas de desp1do,espec1ficadas en las tracci~ 

nes II, III y IV observan actos derivados de la conducta del 

trabajador, que sean de tal manera graves que los mismos 1m 

pidan las relaciones no:nnales tanto entre traba3ador y pa-

tr6n como entre aquél y sus compafl.eros de traba3o, mismos -

actos que pueden tener lugar tanto en el desempefto del ser

vicio como tuera de 61. Se impone la salvedad de que esos e 

actos derivados de la conducta del trabajador hayan ten1do

como antecedente la provocaci6n o ataque directo del patr6n 

o sus asimilados, no debiéndose excluir el caso de que las ... 

provocaciones o agresiones puedan provenir de alguno o alQ. 

nos de sus compañeros, pues la al teraci6n de que habla la -

fracc16n III no es de n.1.n.gún modo imputable al traba3ador -

que se de:f'iende de ellas. 

Del contenido de las tracciones V y VI se despre,n 

de que, el. trabajador debe de poner todo su em.pefio 7 cuida

do al manipular los insti'Ul!lentos que se ponen a su alc!lllce

para el desarrollo adecuado de su labor, con ob3eto de no -

·Causar ningún daño a los objotos puestos ba3o su responsab1 

lidad ni perjuicios al patrono. Esos perjuicios deben ser -

aut&ltieos y pertectamente demostrables y no basados en me

ras suposiciones o de~ucc1onas que dolosamente se le impu-

ten y con ello abuse el pat:rón de est~ causal..es para despe

dir arbitrariamente al trabajador. 

La tracci6n VII habla de la seguridad qu,e debe oh, 

servarse Gil un establecimiento de trabajo, y a la cllal debe 

de coadyUvar, como parte integrante de él, el. trabajador -

por lo que por sol.idaridad la ley exige a1 trabajador ponga 

el. debido cuidado en 6ste aspecto. 
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El contenido de la fracc16n VIII habla de la iJ:un.Q. 

ralidad, término que es muy amplio y que por lo tanto qUien. 

juzgue de ella le hará según sus particulares puntos de v1,¡ 

· ta e tn-tereses, con lo que se deja el camino abierto para que 

los despidos sean a jUicio del. criterio patrcnal. 

En la fracción IX se está en otro caso de tal ta -

de probidad u honradez en que puede incurrir el trabajador, 

toda vez que si 6ste actúa como lo re.tie:re esta rncc16n, -

pondrá en evidente peligro los intereses de la empresa· por

lo que a1 será motivo suficiente para apartarlo de ella. 

Para que las faltas de asistencia que menciona la 

fracc16n X no sean motivo de despido ei contra dol trabaja

dor, _debe mediar el permiso del patrón o llegado el caso,-

probar que las mismas se debieron a causas de ruerm m.a.yor

que será 'ei otro caso en que se justifique la ausencia en .. 

el .empleo. 

La obediencia que el trabajador debe a1 patr6n o

a los representnntes de l!ste, s6lo puede romperse como lo -

señala la tracc16n XI cuando se trate de una causa justifi

cada o la orden no sea en relac16n al . trabajo contratado, -

pues es 16g1co que en todos los das casos el .trabajador -

debe segUir las directrices que señale el patl.'6n. 

Es adecuada la causa1 establecida en la fracc16n

XII ;ya que ln negativa por parte del trabajador de someter

se a las medidas preventivas, que la 1ey impone al patr6n -

con obJeto de evitar el minimo de accidentes, lo coloca en

una si tnaci6n ta:neraria an. detrimento de su persona por lo-

que el patrón estar!a siempre expuesto a sufrir lu conse-

eu.encias de és'bl conducta del trabajador. 
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Pensamos que la causal seilalada por la f'raooi6n -

nn debe darse con más o menos f'l'ecuencb en la persona -

del trabajador y siempre dentro del desempeño de sus labo-

res, con pruebas suficientes que acrediten la veracidad del 

dicho del patr6n 1 de los testigos que er. todo caso aporte

iste; asi lo pensamos pues la Suprema Corte de Justicia ba

sostenido que no es necesaria la prueba pericial para com-

probar el estado de embriagues del trabajador. 

Ezistiendo la imposibilidad material de la prest.a 

c16n del servicio por la pena privativa de la lib~rtad que

se imponga al trabajador, es l6g1co que el patrono pueda :.... 

dar por tel'lllinada la relaci6n de trabajo por ista causal -

que seilala la 1'racc16n XIV. 

El contenido de la fracci6n 13 nos re1'1ere que --
' 

pueden existir otras muchas causales originarias del de11pi

do, am6n de las señaladas en las anteriores catorce fracciQ. 

nes, 1 como el legislador no las puede regUl.ar todas, deja~ 

abierta la posibilidad a que dándose en la realidad otras -

causas similares en stt g!"cn•edad 1 de consecuencias análogas 

a las expuestas, se pueda duapeC.:.:.:• al trabajador sin 1ncu-

rr1r en respondabilidad. 

Finalmente, en el último párrafo dol Articulo a -

comento, encontramos la innovac16n q..:te presenta el legisla

dor como es la exigencia del aviso r->sc:r1 to de despide que -

el patr6n debe dar al trabajador, indic~dole la f'echa y -

causa o causas del mismo, párrafo que hemos de analizar en

el inciso siguiente. 
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3.- UNA GARANTIA DEL DERECHO DEL TRABAJO EN -
FAVOR DEL TBABAJADOR. 

La Nueva Ley Federal del Trabajo de lo. de mayo de 

1970, contra el despido, trata de remediu la si tua-c16n. -

Bata ley da l!133'0r importancia (as! lo queremos suponer) a -

la lucha contra el despido socialmente injustificado, y as!, 

introduce la obl1gac16n por parte del patr6n, de dar Aviso

por escrito al trabajador de la fecha y causa o causas del.

despido. Lo hace con objeto de que aqu61 no pueda variar la 

causa o causas, aduciendo otras distintas de las que origi

nalmente tueron invocadas por el pat:r6n para reali~r el -

despido,· mismas que pueden no tener fundamento en la perso

na o conducta del trabajador; siendo éste el principal mot! 

vo de la erlgencia de tal :requisito legal, a f'in de no per

judicar en mayor grado al trabajador • 

.Antes de dejar precisado de un modo mejor c6mo es 
que nuestra ley introdujo esta insti tuc16n as! como sus al

cances y consecuencias, veamos algunas cuestiones general.e~ 

al respecto. 

Kaslcel y Dersch plantean la interrogante de saber 

c6mo se debe considerar un despido que no llene la torma e.§. 

j;ablecida por la ley~ esto es, que no se avise por eserito

al trabajador y al respecto nos dicen: neaando &e exige de

tel'!llinada forma para el despido (p.~j •. la forma escrita o -

:not1t1caci6n por carta certithada, ""-'-virtud del contrato-

1nd1v1dual o contrato de tari:ta), deb~ examinarse si el re

quisito de torma s6lo se ha establecido gQ!!lo mediq ~e pl'!l§~ 

1lA,, 9 si la yalidez del desnido depenge de la obsetyac16n -
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S)e dieha forma.. 11 Loa mismos autores plantean la cuest16n de 

que si es factible que en fecha posterior a la declarac16n

del despido, se pueden aducir otras causales para que el -

trabajador quede despedido, sefialando lo s1guientei "Por -

otro lado parece admisible alegar poster1ol1Uente motivos, • 

ra existentes en el momento del despido, pero entonces des

conocidos por el denunciante; en cambio, no podr!an aducir

se, en el procedimiento ante el Tribunal de Trabajo, razo-

nes que s6J.o nacieron despu6s de la declarac16n de despido. 11 

(12) 

En nuestro medio el aviso escrito de despido se -

establece dnicamente como medio de prueba, toda vez que a -

. lo que se atiende es al hecho real del despido, el cual co

munmente se prodt1ce de buenas a primeras sin mediar causa -

justificada, ni aviso escrito, ni razones suficientes que. -

lo moti ven, por lo que podemos concluir diciendo que el mo

mento decisivo es aquél cuando el despido se hace efectivo, 

7 no el momento de la reeepc16n del Aviso Escrito de despi

do. 

La respuesta a la segunda cuest16n planteada por 

los autores alemanes mencionados, pensamos que la da, ade

cuada a nuestro medio, magnificamente, el maestro Trueba -

Urbina cuando dice: "··· el patr6n qu~ rescinda o despida

al trabajador por las causales qua invoque en el aviso es

eri to, no podrá oponer como exeepc16n otras causales dis-

tintas de las que motivaron el despido que comun:tc6 al tr.u. 
bajador. En caso de que el patr6n despida al trabajador -

12).- taskel y Dersch. Op.cit.p!g.349. 
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sin darle aviso escrito, se gen.era la presunción de que el

despido as injustificado y quedará obligado a probar que no 

despidió al trabajador o que 6ste abandonó el trabajo, pues 

de lo contrario se escudaría en el incumplimiento de un pr.§ 

oepto imperativo para. originarle al trabajador desventajas

en el juicio labo:raJ., de acuerdo con el principio procesal

deri vado del articulo 775 tl.e esta ley." (13) 

liues·t1·0 leg1Blador ha dejado establecido expresa

mente, que el 1'atr6n que despida a un trabajador le debe 1¡¡ 

dicar la causa o causas que motivaron ese despido. Así lo ~ 

hizo con el fin de dejar sentado claramente que si se omite 

6ste requisito• se considerará que no hubo justa causa y -

que por lo tanto med16 un despido 1njust1!1cado con todas -

las consecuencias legales 1nherente a 6:1.. Asi lo hizo, pues 

anteriomente y como lo rerieran lCaskel y Darschs "· •• la -

doctrina Y' jur:ispro.dmcia alemana no era unif'ome en sus ..... 

opiniones acerca de la cuest16n dé saber ni el empleador d§. 

bia o no indicar el motivo del despido, lled.ndose a con--

clUir posteriormente y sobre la base del articulo lo. de la 

Ley de Protecci6n contra el Despido, que el motivo del des

pido debía indicarse a consecuencia de que si no se haaia -

sa consideraba como socialmen,te 1njust11'1cado." (14) 

Es por lo anterior que· nuestro legislador basado

en ésa e:xperianc1a y no queriendo dar motivo a problemas de 

la !ndole apuntada, impuso la obligac16n de asentar en el ...\ 

13).-Alberto y Jorge Txueba. Comentario al .Art. 47 de la L. 
F.T. p!g. 41. 

l~).-Xaskel y Dersch. Op.cit.pág.349. 
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aviso escrito de despido, la causal o causales en que se tan 

da para hacerlo. 

Los motivos qa.e tiene el patr6n, deben expresarse 

claramente y en to:rma completa en el acto del despido, e 111 

sistimos que debe existir la proh1b1c16n de alegar poste-

riormente causales o motivos distintos. Asi, si IUl trabaja

dor es despedido por ineptitud para prestar el servicio, no 

se ac~~tar!a'¡ que posteriormente el patrón invocare inmora.11 

dad o imprudencia y violencias. 

Etos motivos deben hacerse constar, por.preven-

ciones Probator1eg, en documento escrito, con la nota de -

recibido por parte del destinatario. Esto no lo exige la -

ley pero lo aconseja la pl'!ldencia. 

11Ahora bien, si el trabajador se niega a recibir-

el aviso escrito, el patrón deber& comprobar 1d6neamente tal 

circunstancia para no ser acreedor a las sanciones anteri.si 

res. 11 (l~) 

N11estra le;r no impone sanc16n alguna o 1nclanniza

c16n que el patr6n deba pagar al trabajador por !alta del -

aviso escrito, lo anterior, en raz6n de que nuestra ley no

establece un plazo que ba de mediar entre el aviso que debe 
• 

darse al trabajador y la :ruptura del vincUl.o laboral. 

Establecido el aviso escrito cano medida de pro

tecc16n al trabajador, como pienso que lo introdujo nuestro 

legislador en la nueva ley, no se fij6 n1ngdn sistema qUe -

hiciera responsable al patr6n por la om1s16n de esta obl10, 

ci6n, cosa del todo criticable a nuestra ley laboral, que,

s1 bien quiso ser más benfrvola con el trabajador y otorgar
!,) .-Alberto y Jorge Trueba.Comentario al Art.47 de la L. -

F.T. pág. 41. · 
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le una garantia m!s, ésta se hace nugatoria, pues el pat:r6n 

que omite dar el aviso respectivo al trabajador de la causa 

o eausas que mediaron para el despido, no le afecta en lo -

más m.1.n:1mo ya que el incumplimiento de este imperativo le-

gal lo que mayormente puede motivar es que el despido f'ue -

injustificado; presune16n que no tiene mayor trascendencia

T no beneficia en nada al trabajador ya que en la práctica.

lo que comúnmente se hace para destruir éstat es negar el -

hecho del despido y ofrecer el trabajo al empleado, con lo

que vuelve a sentar sus reales esta práctica tan viciada· y

dolosa del patrono que asi deja la.carga de.la prueba al -

trabajador el cual debe probar que en efecto tue despedidf:!. 

Otra cosa hubiera sido que, ya que el legislador-

1ntrodujo esto que quiso fuera otra garant!a en pro del tri, 

bajador, inmediatamente de la obl1gaci6n impúesta al ))8.tr6n: · 

se hubiera establecido una sanci6n ·o indenn1za.ci6n que 6sto 

tuviera que pagar al trabajador por omitir este requisito -

legal; entonces el patr6n ya lo pensaria mejor 1 en aten-- · 

c16n a esa amenaza latente, no 1ncumplir!a.., como sucede en

la práctica, esa obl1gaci6n (') illl.puesta por la nueva ley,

mas nada efectiva. De ~ste lJ.odo quede.ria perfectamente pre

constituida una pra.eba lo suficientemente 1d6nea que evi'ta- · 

ria muchas desventajas para el trabajador antes· 1 dttrante -

el procedimiento a que se pud1er·" llegar. 

M&.s am:t, el exacto oumpl:l.miento de este imperati

vo do la ley, si se acatara, redundada en beneficio del -

propio patr6n, ya que, si tuera probo y recto no ten:dr.f.a -

por qd eludir el formalismo del aviso escrito, :va que as!!" 

de3a claramente establecidas las razones que lo movieron a-
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despedir a un t:rabajador. Péro cpm.o en la realidad se proc.1 

de de manera distinta y lo comán es un proceder arbitrario

e injusto en contra del trabajador, despidifmdosele con las 

usuales "razones"i "lárguese, ya no lo necesito";"ra no VE!ll 

de lo debido, entregúe la me:rcancia que tiene y váyase"; -

"est' despedido, ya est! muy viejo y no nos conviene su de,¡ 

empeño en el trabajo"; "queda despedido y qu6jese con quien 

quiera tt '1 muchas otras"f6rmu.las sacraa"qUe siempre tienen O. 

la mano los patrones, quienes creen tener un poder 01m:limodo 

sobre las personas que les prestan el trabajo y que e:n rea

lidad son quienes los hacen tener la posici6n econánica tan 

desahogada de que gozan,a base siempre de escatimarles sus

minimos derechos. 

"A juicio de Benttez do Lugo, los moti:¡os 3ust1(~ 

catiyos del despid.o no excluyen lo necesidad del ayjso, o -

sea del acto por virtud del cual el empresario c0llll1D1ca al

trabajador la disolue16n del vinculo laboral, pues de esta

suerte se elblina toda incertidumbre sohre la cesas16n o no 

del negocio jurídico, porque la enumeraci6n que hace el le

gislador no autoriza, ipso jure, la te:rminaci6n de la rela

ci6n laboral en el caso de ver1ticaci6n 1 realizaci6n de -

una de las justas causas previstas legalmente, que, por --

otra parte, deben preexistir o coexistir con el hecho del -

despido. " (16 ) 

El Aviso Escrito de Despido cano una garantia, no 

pUeda de ninguna manera estar sujeto a derogaciones o exce.n 

ciones contra la regulaei6n establecida por la ley; ni por-

16).- Roberto Pérez Paton. Op.cit. p&g. ltl8. 
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; parte del patr6n ni de las autortdadea~.de:L trabajo.Pues ;ra -

podemos PN'lel' que nuest:ras autoridades siem.pl'8 dadas. a. 1n -

terpretar err6neamente los textos J.egales, contra:i;iándolos -

notab;t.anente ·a la hora de su apl.1cac16n 7 en detrimento de -

la clase trabajadora (la mayor de las veces -para satistacer 

1ntereses de la ~se patl'OD.al, que les han da redituar alg6n 

ben.ef'1c1o con un tallo favorable hacia ellos), empezaran a -

establecer casos de excepci6n en que el aviso escrito no sea 

"tomado como :requis1 to ax!gible, m.'8 a6n si de 6ste depcmde -

la sol.uci6n de mi.despido injustificado, aducirln entonces -

que si no se dio el aviso por la just1!'1cante de que 11 el ·-

1 trabaJador no ~b!a leer; q1ie estaba borracho; que si es una 

obl1gaci6n de dar, 6sta se resuelve d&ndola por tel6tono o -

. "vermwnan'te, etc. etc.• 

Atimo asi lo anterior, pues s1 se luí introducido 

en la ley asta obl.1gac16n de av.1.sar por escrito a1 trabaja

dor de la fecha y causa o causas del despido, .considero en -

primer lugar que es una inst1taci6n de car!cter cautelar que 

tiene por 1'in eliminar o por lo menos limitar los despidos -

. 1njust1!1cados, por lo que eludiendo este mandato imperativo 

de la 1ey se hace nugatoria esa medida; y en. segundo lugar

es para tener una base cierta de la fecha y causa o causas -

del despido, que sirva de guia a- la autoridad del trabajo -

·que conozca del caso concreto , no:rm&ndose as! su criterio -

sobre actos tan impol.'tantes como :ions el apreciar la proce -

dencia o .imp~eedencia de las aeeiones y excepciones inten -

tadas por las. partes; la no al.egaci6n o nriac16n en la se -

cuela del procedimiento de otra causal distinta a la que mo

tiv6 el despidi>; si la aec16n de trabajo no ha prescrito, 
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etc. ete., todo ello con el t1n de dietar una resoluci6n que 

no cause más daños al trabajador de los que ya sutr16 con -

el hecho de verse privado injustamente de su empleo. F.n una 

palabra, debe hacerse vivir el derecho positivo que nos ri

ge con su auténtica y justa aplicac16n. 

. ; 
' ' 



COJJOL1JBIOBBS 

I. 81edo el trabajo una actividad del hombre del aaal . . 
resulta la producc16n de bienes econ6micoi, sociales ., cul:t». 

ra],es~ es que se le debe tomar en todo lo que tiene ele vali.Q 

10 con objeto de preservarlo de las manipulacionés abyectas

por parte de qU1enes lo contratan. 

II. La actividad trab~o, que sirve a otras personas -

con las que. el trabajador ~tra en ra1ae16n, es lo· que 'fime -.. 

a :regular el Dereé:ho del !rabajo; · hacikutosa áuthi~eammte-

posltho cuando protege, tu.tela T :reivindica a la clase tra~ 

· bilJadora. 

III. Bl moderno De:reC.b.o del !rabajo tiene au apar1e~6n · . 

en el Ckmstituyente de Qa.er6taro de 1916-1917, derbado de la:. · 

acth1clad,creadóra de hombres auUnticam.ente H'IOlucioMños, 

hecho que ha quedado demostrado por el nuatre maestro 1' do.A 

tor Al.beri;o 'll'tleba Urbina can su ~eor!a Integral que ha d•lA 

do plasmada en su obra, "EL B'uevo .Derecho del 7:rabajo". , . 

... : . .; 

. ~ ' 

IV.Bl. trabajador ha menester de sabersé seguro.en el .f. 

deaempefto de su trabajo, raz6n por la cual la LEI)" lo debe p~ ~: .·' 
va.~· de instituciones lo suficientemente adecuadas que lo 11,i,' ·.· 

ven a dee~llJu:',. en un cllma de confianza y tranquilldad, en. :<, .:· 
. ' -; ~ 

plenitud su labor.Este hecha redundará. en beneficio ~el traba 

3ador, 18. que de este modo puede encontrar su reaUzac16n -

existencial en pro de su familia y de la sociedad de la cual 

es miembro 1nd1spensab1e. 

v. La 1nstituc16n de la Estabilidad de los 'frába~adores 

en sus rsspectivos empleos, una de las m!s caras del Derecho 

'~· >. 
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del Trabajo, encuentra su base en el texto original de la -

fracci6n XXII del Articulo 123 de la Const1tuci6n pol!tico -

social mexicaniWe 1916-1917. 

Vl. El pricipio de Estabilidad Absoluta consagrado por 

el Derecho Laboral mexicano, ha sido desvirtuado debido a iD. 

terpretaciones y refo:rmas,del todo reaccionarias, que sufr1~ 

ron los textos orlgineles de la Declaración de Quer~taro de--

1916-1917; las primeras debidas a la Suprema Corte de Justi

cia a partir del año 1941, y las segundas al legislador en el 

afio de 1962, habiendo establecido en ambas ocasiones la facu,l 

tad en favor del. patr6n de quedar eximido de cumplir el con\o. 

trato de trabajo madiante el pago de una illldemnizac16n. 

VII. La aut~tica terminología laboral., cuando se da la 

extinc1611 de la Relaci~ del Contrato de Trabajo, es la de -

DESPIDO (acto proveniente del patrón encaminado a poner fin

a la Relaci6n del Contrato de Traba·jo) y RETIRO (manitesta-

c16n de voluntad hecha por el trabajador de concluir la rel.11. 

ei6n laboral; en base a la ~ctitud arbitraria del patr6n).As1 

qued6 establecido en al Articulo 123 de la Consti tucion, en

su t:racc16n XXII al decir: "El patr6n que de!!Q?ida a un obre

ro sin causa justificada o ••• Igualmente tendrá la obligae16m 

(el patr6n) de 1ndC':llllll1zar al trabajador con el importe de ... 

tres meses de salario, cuando ~e retixe del se?"ll'1c1o ••• " Por 

lo anterior es que debe desecharse el anácronico y burgub -· 

t{l:rm!no de "nsc1si6n" que emplea la Ley Federal del Trabajo. 

VTII. La insti tuc16n del Aviso Eser! to de Despido prg_ 

cede ,. es original del Derecho Laboral Ma:d.cano, ya que dis

de el afio de 1918 ya era regulado en nuestl'O medio por los -
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diversos c6digos y leyes del trabajo dictados por las entida 

des federativas de la RepAblica Mexicana. 

IX. El Aviso Escr1 to de Despido es introducido en la -

Ley Federal del Trabajo de 1970 de una manera irrelevante,t.Q 

da vez que, debiendo· ser una 1nst1tuc16n mls en pro de los -

trabajadores, deb!a haberse establecido alguna 1ndemn1iaci6n 

a cubrir por el patr6n cuando 6ste omitiere dar dicho aviso; 

por lo que seria conveniente establecer en la Ley un sistema 

adecuado que haga realmente positiva esta 1Dst1tuc16n (inde

pendiente da la sane16n u obl1gac16n que ~enga o le sea im-

puesta el patr6n si el despido lo efectu6 sin justa causa) .7 

con ello hacer ·etectivo y rea.finar el principio da la Esta

bilidad Absoluta de los trabajadtrres en sus respectivos an-

pleos. 
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