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INTRODUCCIÓN 

A trav6s del tiempo han oido generadas importnntco 

modificacioncn a la lcgiolación on general, y en forma 

cspccif ica en nucntra época, tanto a la Constitución 

Politica de los Estadoo Unidos Mcxicanoo en su parte 

rclattva al Trabajo y Previsión Social, como a la Ley 

Federal del Trobajo y a la Ley del Seguro Social, 

Dichas modificaciones trajeron, como consecuencia obligada, 

beneficios de importancia para la clase trabajadora, en lo 

que se refiere a prestaciones y protección social. A 

pesar de lo anterior, los trabajadores han tratado de 

alcanzar los benef icioa que proporcionan dos normas a la 

vez, por lo que aur9i6 en m1 la inquietud de esclarecer 

la situación que se plantea en el titulo de la prcocntc 

teaia, en una forma objetiva e imparcial. 



1 • 1 

1 
~ 

* ~ 
1 
1 
m 

Este cotudio contcmpln cuatro ctapao1 

I.- Evoluci6n hist6ricn del trabajo y oua bcncficioar 

II.- Eatudio objetivo de la lcgislnci6n oocial en 

nuestro pa1or 

III.- Casos concretos ourgidoo en un~ empresa minera 

determinada, como consecuencia de la cxigibilidad, por dupli 

cado, de una preotaci6n: 

IV.- Enclarccimiento do dichoo canos a trav6o do la 

prueba pericial, ~nico medio id6nco para su rcaoluci6n, 

Finalmente, creo que mio esfuerzos hnbr1nn resultado 

6tilco, si cate estudio sirve de guia pr6ctica en loo 

numcroaoa cnoos que se prcocntan constantemente en el terreno 

de las relaciones de trabajo, asi como de orientaci6n general, 

aun cuando no ncccoariamcntc de rigido apego a aquello a quo 

loo caeoo concretoa se refieren. 
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CAPITULO I 

EL ART!CULO 123 CONSTITUCIONAL 
COMO ELEMENTO REIVINDICADOR 
DE LA CLASE TRABAJADORA 

Antecedentes Hist6ricos 

tpoca Prccortcsiana 

El presente estudio nos remonta a la época máa antigua del 

pueblo mexicano, con el objeto de poder precis"ar claramente los in.!, 

cios, en cuanto a protección de trabajadores se refiere. 

Empezaremos por describi_r las clases sociales, entre loo 

aztecas, ya que dentro de su población habia difcrencincionco qu~ 

se acentuaron como consecuencia del triunfo que obtuvieran loo no-. 

bles aztecas sobre los tecpanccas, 

En la época en que sobrevino la conquista hispana, el pu~ 

blo mexicano contaba con una división de dos grandes núcleos do po-

blaci6n: el pueblo, o macehunlcs, que eran una clase desheredada y 

en donde no hab!a una muy acentuada diferenciación, y los noblcn o 

senores, que eran la clase privilegiada, y que cotaba constituida por 

loa guerreros, los sacerdotes y los comerciantes o pochtcca, Por lo 

que toca a los macehualcs, todos era~ agricultorca, yn que la ngricul 

tura era la fuente principal de sus ingresos. Los productos obtcni-

doa del cultivo eran deatinadoa a sostener tanto al Estado como a fno 
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clases altas, Además se dedicaban n ln conotrucci6n de casns y -

confccci6n de vestidos de los nobles. Por lo dem~s podlnn traba-

jar con libertad, nnisticndo n los mercados en donde ofrcclnn ous -

ocrvicios y por medio de una C5pccie de contrato laboraban a las 

6rdcncs de otras personas, Como podcmoo ver, los macehualca sólo 

se beneficiaban por ln rcpnrtici6n de tierras que hacia el Calpu-

lli, institución dedicada completamente o la agricultura. Al lado 

del pueblo o macehuales, está otra claoe, subdividida on tres gru-

pon: los csclnvos, loo mayequcs y los tlnlmcmcs. 

Los esclavos no lo eran de unn manera determinante, pues 

teninn personalidad juridica, podlan tener propiedades, y la mujer 

al igual que loo hijos d~ cae esclavo, er~n libres, aunque pod1an 

ser sujetos de comercio, no lo serian sin el permiso del padre: ad!?, 

más, el trabajo del esclavo no encomendado por el patr6n y los bene• 

ficios que obtuviera de éste, eran para el enclavo. 

Las causas que dieron origen a la eoclavitud, oran que ~a-:: 

ta so aplicara como pena a los autores do robos de cosas de valor o 

a los deudores, o leo era aplicada a los parientes de los traidore1, 

también la esclavitud se unaba como pena fiscal en el caso de quo -

no se pagara el tributo al soberano. Por 6ltimo, oc daba la cscla·-

vitud como consecuencia de la conquista de una población, 1icmpre 

y cuando ésta hubiera opuesto resistencia, por lo que ee hacia uso 

del poder de las armas. 

Dcopu6u tenemos a loa mnycgucs, que propiamente dicho, •-
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ran siervos, El maycque oc encuentra tanto en la propiedad privadíl, 

como en líl propiedad dcotinnda a función póblica, Al agricultor mn-

ycquc se le llamaba Calpullcc, que adcm~s de tributar al Rey dcbcrln 

labrar una sementera para beneficio del Jefe del Calpulli, A loo mn-

ycaues que rcndlan tributo a los scnorco se loo denominaba TccnllílC, 
·-

Los tlalmernes constitui<1n la cl::isc m5s boja dentro de líl PD. 

blaci6n azteca, pues eran utilizados para líl carga y tranoportnci6n •· 

de art1culos, ya que en esa época no oc conocían lan bootino de cnr~n 

y por lo tanto, \lnicamentc con ese cnr6cter· oc les utilizaba. 

El trabajo en esta época no era un acto voluntario, oino por 

el contrario, era una obligación impuesta por la tradición y lo qu~ -

regla a lo que se pudiera llamar relación de trabajo. 

A continuación describiré someramente la función que deonrru 

llaba, dentro del Estado Azteca, la clase comprendida por loA noblrn 

o se~ores, y que estaba constituida en tres grupos: los guerrcroo, lon 

sacerdotes y los comerciantes. 

Los guerreros eran la clase que contaba con más privilegloo 

dentro del Estado Aztccn. Estaba conatituid.:l por militarco de carrcr.1, 

pero no obstante que cualquiera podla obtener au ingreno al cj~rcltu, 

no por ese solo hecho se pod1a considerar miembro de ln claoc, p11cn 

para ello era necesario que el individuo tuviera abolengo y educación, 

atributos que se lograban mediante aaistencia al Calmccac y al 'l'clprn·!!_ 

calli, instituciones cuyo único fin era impartir educación a los'mic~ 

broa de la nobleza. Por lo tanto, el Rey o Tlacatecuhtli debh ocr <JI"' 

' 1 .. 



i 

! 
--.! ,. 

-4-

rrcro y os~cntar en su haber hazanas notableo, 

LO!· ;,;.ccrdotcn, Como la clase anterior tenia muchos privilegios, -

pero oc puede conuidcrar m6o importante, ya que gobernaba indirecta-

mente a la po~laci6n azteca pues tenla intcrvenci6n tanto en la vida 

pública como en la privada de los gobcrnanteo, 

Eotas clases eran ociosas dentro del aspecto ccon6mico del 

Entado Azteca, puco no produc1an bienes, por el contrario, tanto a 

guerrcroo como a s::icerdotcn ne les proporcionaba todo lo ncccaario P.i!. 

ra vivir con ostcntaci6n, con objeto de que pudieran dcdi~arse al e-

jercicio de las armas y do su ministerio, 

Los ComcrciontcA. Alcanzaron una oingular importancia, no obstante 

que el comercio se realizaba a baac de trueque: su importancia radi-

caba en mantener las relaciones de loo pueblos oomctidos, con Tcnoch-

titlan1 esta claoc era de verdaderos seftores que ten1an sus propios 

jcfeo y estaban bajo la juriadicci6n propia. Con lo anterior, el pu~ 

blo azteca alcanzó un gran desarrollo y al mismo tiempo loo comercia~ 

tea se constituyeron como una clase fuerte ·econ6micamcntc, por lo que 

ne diferenciaba ~ata del coml'.in dc:!l pueblo. 

CPOCI\ COLONIAL 

Después de esta breve descripci6n hist6rica de las relaciones de tr~ 

bajo en la época ~rehispánica, a continunci6n dcscribir6 la relaci6n 

existente en la epoca Colonial que fue una prolongaci6n del estado ·~ 

mi feudal del r6gimen de loe aztécas permitiendo a la Colonia implan, 
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tar ln ·encomienda con ln aceptación de Carlos V, procurJndo por el 

arraigo de los sistemao de trabajo a i Mitación de los gremios euro

peos, constituyéndose agrupaciones de arteoanos que dinfruta~nn de 

un derecho exclusivo para el ejercicio de una profenión, por normno 

elaboradas por ellos miumo~ y sancionadas por la autoridad. 

En cota époci:l no hubo unn induntria propinmentc dichn p11011 

la industria manufacturera de la Nueva Espana oc combatió con el fin 

de evitar una competencia, 

El primer gremio que existió en la Nuev;:i 1.-:upníl;i fue el tle -

las bordadoras, fundado en el ano de 1546, Lns jerarqulao gremlnlca 

del artesanado colonial eran las de maeotro, oficial y aprendices, 

El objeto de las Ordenanzas de Gremios era e 1 de diot ribui r 

entre los maestros de la ciudad, en una forma equitativa, la cnpnci

dad de conoumo de sus habitantes, o sea que los macstroo tuvieran la 

misma oportunidad para adquirir materias primns, contratnr aprcn~icoo 

y compnftoros y vender sus productos; en cunnto a lna condicionen <lP -

trabajo, pnra lLIB Ordenanzao no tenían importnncil1, ;is1 hubicrn nbu

sos de los maestros para aprendices y compaftcros, puco tanto en loo 

gremios como en loo obrajes mantuvieron como oistemns de trnbLljo n -

loa mexicanos en la producción econ6mica, en un estado de servid11m1Jro 

o aemiesclavitud, originando explotaciones de raza y de riquez;io n;i

turales, 

Encontramos una marcada diferencia entre las Ordenanzas de 

gremios y laa Leyes do Indias, de las que hablarcmoo en au oportuni-
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dnd, pues en éstas se ve la protección que se otorga a los naturales 

con el fin de librnrloo de loo abusos de que criln objeto por pnrtc de 

loo copatiolco. 

Lns Ordcnnnzns de Gremios eran dadas por la ciudad de M6xico 

y confirmadas por el Virrey y por lo mismo se podían· considerar como 

un Decreto o una Ley que rcglamcnta~a una extensa variedad de asuntos 

entre loo que encontramos la competencia, el precio que fijaban a di· 

versos artículos, ubicación de los establecimientos, medidas de pro-· 

tccci6n al público en cu~nto al articulo que recibía en venta, etc. 

LEYES DE INDIAS 

El derecho social propiamente dicho oc inicia con las Leyes de Indias, 

y las disposicioneo que éstao contcn1an ten1an como objeto principal 

el brindar protección a los abor!gcnea; dichas leyes fueron expedidas 

durante la Colonia de 1561 a 1769. A continuación, y con el fin de P2. 

der observar el alcance de estas r.cyes, lao transcribo del libro dei 

Dr. Alberto Trucba Urbina "EL ART!CULO 123", Edici6n de 1943, Móxico, 

páginils 35 n 43, miom¡\O Lcyco que rcgulnbnn el trnb<1jo ele loo natura-

lea y que como veremos, tenían el prop6oito de extinguir la costum--

bre o el uso que lesionaba los intereses o la propia persona, de la -

población ind!gcna. Las Leyco que a continuación se enuncian son prg, 

tectoras en cuanto a libertad de trabajo, 

"Es nucatra voluntad y mandamoo que ningún adelantado, 9obe,t 

nador, capitán, alcalde, ni otra persona, de cualquier estado, di9ni- :i, 

~f, 
-~ 
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dad, oficio o calidad que sea en tiempo y ocoai6n de pa~, o gucrr~, -

aunque justa, y mandnda hncer por nos, o por quien nuestro po<lcr h11h.L<' 

re, sea oondo de cautivar indios nnturalcs ••• " (Ley I, Titulo II, J,l-

bro VI). 

" ••• ordenamos y mandamos, que los repartimientos como anlcn 

se hacían de indios e indias para la labor del cam~o, cdificioo, ~"ªL 

da de ganados, servicios de las casas y otras cualquier, cesen ••• O! 

donamos, que en todas nuestn1t1 indicas se introduzca, obi.crvc y r¡11ar-

de que los indios ne lleven y salgan a laa plazao y lugares acontum-

brados, donde con más comodiuad :mya pucdnn ir, ~in v~jnci6n ni mol•·~. 

th, más que obligarlos <1 que vc:iyan n trab.1j<' r ~>:.1·,• ¡;ilC' loo cspa11olcn 

o mi.nist.roc,., los concierten y coj<in ;Jll1 por d1as o p()r tH.:0~;111.·11 y 

ellos vayan con C]'tfon quisieren y por el tiempo que kn p:\l:c:cicrc, -

sin que nadie los pueda llevar ni detener contra su voluntad, y de la 

misma forma sean compelidos los espaftolos vagabundos y ociosos ••• " 

(Ley I, Titulo XII, Libro VI). 

La siguic.!nte Ley e!l esencinlmcnte t\ltclar. 

N ••• sobrc que por muchas c6dulns, cartas y provisiones dadas pur Ion 

scftores ncyes, nuestros progenitores, está ordenado y mandado to<lo Jo 

conveniente a su buen tratamiento y conservación y que no hayn o~rvi-

cios personales, pues éntos los consumen y acaban •• ," (Ley I, 'l'itulo 

XII, Libro VI). Lo anterior impcdia que los trabajos fueran ~Kccai-

voo y que se realizaran en lugares insalubres, con el fin de que loo 
1 

indios no sufrieran de un déficit orgánico, que trnjcra como c:onuccu1!l. 

cia la de9eneraci6n de su raza. 

~· 
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11 continuación tranocribo Leyes que fijtin la edad para cmp.2, 

zar a lnborar en trabajoo forzados, y la duración mSxima del trabajo, 

"Ordenamos que las m\ljeres e hijos de indica de estnncias que no lle-

gana edad de tributtir, no sean obligadon a nlngón trabajo,,," La e-

dad para tributar estaba fijada en lB anos, "El concierto que los in-

dios e indiao hicieren para servir, no puedo exceder de un ano, quo -

nai conviene y ca nuestra voluntad." (Ley XIII, Titulo XIII, Libro VI~ 

"Para mSs servicio y avlo de laa haciendas, permitimos que los indios 

se puedan alquilar como loo espaftoleo, por dlas o por a~os, con que 

siendo por un ano no puede bajnr el concierto de lo qu~ en cada pro--

vincia estuviere tasado." como se desprende de esta Ley, el t6rmino 

para servir, por parte de los indios, no podla exceder de un a~o, es-

to ea similar a lo estipulado en nuestro articulo 5° Constitucional, 

que sustenta el principio de que el contrato de trabajo s6lo obligará 

a prcotar el servicio convenido por el tiempo que fije la Ley, sin pg, 

dcr exceder de un a~o en perjuicio del trabajador. 

La siguiente Ley protege a los indios para que se les dé un 

trato más humano. 

",,,encargamos y mandamos a loa Virreyes y Presidente, gobernadores,\. 

que por sus personas y las de todos los dem6s ministros y justicias 

averigüen y castiguen los excesos que los indios padecieren con tal -

moderación y prudencia que no dejen de servir y ocuparse en todo lo -

necesario, y que tanto conviene a ellos miamos y a su propia conaerV!, 

ci6n, ajuntando en el modo de su servicio y trab~jo, quo no haya ex-
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ceso ni violencia, ni dejen de ocr pngados guardando lns leycn que -

sobre cato disponen, de que tengan tnn pnrticulnr cuidado, que d~n-

pués del espiritual, sea esto lo que primero y principnlmantc procu-

ren: y si l~s pareciere que es necesario nuevo y mayor remedio, lo -

contraten con sus audiencias y otras personan ccloGaa del servicio di• 

Dios Nuestro Scnor y ministros: y con su parecer y el de lna audien

cias, nos avisen para que provcamon lo que más convenga" (Ley II, Tl 

tulo X, Libro VI). 

A continuación, Leyes que protegen al indio en cuanto a nu 

traslado del lugar de trabajo y al pago de un salario junto. 1\Di01ln111n, 

que 1u salario no sea objeto dc·dencuentos de ninguna clase. 

"•••y para que no muden pueblos de unos asientos a otrou como ouelcn 

hacer con notable dano y vejación de los indios ••• mandamos que no1 ne 

guarden y C\1mpl<in ••• " (Ley IX, Titulo X, Libro VI). 

"A los indios que se alquilaren para labores del campo y edificion -

de pueblos, y otras cosas necesarias a la rep6blica, se leo ha de p~ 

gar el jornal que fuere justo, por el tiempo que trabajare, y m~a líl 

ida y vuelta hasta llegar a sus casas, los cuales pueden y vayan de -

diez leguas de distancia y no más." (Ley III, Tltulo XII, Libro VI). 

"El indio que guardare el ganado no tenga obligac i6n de pagar al g;111::.i.. 

dcro las cabezas perdidas en su tiempo, si por este riesgo no oc le 

diere precio equivalente sel\alado por el gobierno, con calidad de qur 

se lo tase ae~n el m~rito y valor del peligro a que se ponen loa -
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pastoreo, y a las otras circunstancias de cada provincia". (Ley XVII, 

Titulo XIII, Libro VI). 

"Encfirq~cnsc los indios de guardar lns haciendas y bagages de espan2 

lea, y en caoo que sin culpa o por dencuido auyo se leo van a hurtar, 

aon convcntdos ante nuestra justicia y condenados a pagar su valor;m~n 

damos que no puedan ponerse contra ellos semejantes demandao, ni incl!. 

rran en pana alguna civil o criminal en ning6n caso de ·este g~ncro." 

(Ley XIV, Titulo XV, Libro VI). 

".,.tenamoa por bien de mandar, que ceuc esta exacción y cobranza 

(dcscuentoo del salario para pagar al alcalde mayor de minas) y ordc-

namos que para loa dichos efectos ni otro alguno, no se quite ni baje 

' ninguna cantidad a los indios de por si, ni de otro cualquier aaicn•-

to de sus jornales ••• " (Ley XIV, •ritulo >N, Libro VI) • 

Por lo que se refiere al t6rmino del pago y que 6ate aea en 

dinero, tenemos lo siguiente: 

"Mandamos que a todoo los indios de mita y voluntarios, y otraa per-

son~a que conforme a lo diopueoto trabajaren en las minas, se pa9uen 

muy competentes jornal~e, conforme al trabajo y ocupación, loa sába-

doo en la tarde,.," (Lay IX, Titulo XV, Libro VI). 

"A los .i.nclios que trabajaren en labor y ministerio de las vinas, y en 

otro cualquiera, no se pague el jornal en vino, chicha, miel ni yerba 

del Paraguay, y todo Lo que estos géneros se les pagare sea perdido, 

y el· indio no lo reciba en cuenta: y si algún espaftol lo pretendiere 

dar por paga, incurra en pena de ~20.00 cada vez: porque nuestra YO• 
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luntad es que la satisfacción sea en dinero." " ••• den las 6rdencn 

más convenientes, parn que los indios sean pagadoo, y no les falte -

coon alguna del precio de suo jornales, y no intervenga cngano o L'ríl!J. 

de ..... 

Las Leyes siguientes protegían a los indioo, en cuanto al -

monto del salario que deberían percibir. 

"El jornal que se ha de pagar a cada indio de repartimiento en lan -

cu<itro ciudades de Santiago, L<i Concepción, San nartolomeo de G;:imlmn, 

y La Serena, sea real y medio cada dia por el tiempo que durare In 

mita, además de la comida y a los indios de repartimiento y vccin<l~-

dca de las tres ciudades de la otra parte de l<i cordillcr<i, <i real y 

cuarto, y más la comida; y a los de la ciudad de Castro, Chilco y euo 

términos, a real y cuartillo, sin darlca la comida, atento a que ne 

haya muy poca entre los vecinos, y los indioB la llevan, •• " (Ley 

XVIII, Titulo XV, Libro VI). 

"A los indios de estas provincias que sirven de mita personal, ocnnl~ 

moa el jornal real y medio cada dla en ~~ncda de la tierra, y a lon -

qua por mesen sirvieren en cstnnci<1a, cuatro pesos y medio en lil ml

na: y a los quo subieren y bajaren por el do de la Plata vogi1ndo <'n 

balsas, se les han de dar desde la ciudad de la Asunción a lao co--

rricntes, cuatro pesos en cuatro varas de sayal o licn~o, y dcodc lan 

Corrientes a Santa Pe, seis y otro tanto desde la Asunción a Guairn y 

ao1 so mande y ejecute ... " (Ley XII, T!tulo XVII, Libro VI). 

Loa domósticoe tenian nsign<ido i9ualmcntc, un o.-lario an11..-d 

de vointid6a ¡)etaconas !os mayores de lB: dieciséis las indfoa de <'n.1 



1 
!1 

-12-

edad: hombres y mujeres mnyores re doce y menores de 10 aílos, doce pe-

nos." (Ley LVII, Tit\tlo XVI, Libro VI,) Lus leyes ¡¡ntcrioros trata-

ron de fijar en cierto formn un salario mlnimo pilra los indios, 

I~s Layes de Indinn tnmbi6n ofrecieron su protección a los 

inclion en co:'ltrn de sus 11crccdorc11 1 nd como tnmbién· la irrenuncinbi-

lid;1d a su snlnrio, como poclnmon ver n contin\1nci6n con liHI r.iguicntcs 

~· 

"Mnndnmos que con los indios, chasquis y correos no se hagan triln&ilC• 

clones, baju~, esperan, o quit~s de lo que se len debiere, aunque -

sea de consentimiento de los miomas indios interesados, con decreto 

judicial, ni en otra forma ••• "el fiscal de la real audiencia, cada 

4 mcse:J, harfi cuenta con el correo mayor ele lo que importan los jorn.a 
• r 

les dur~nte ese periodo, y ai luego in continenti no se leo pagare P! : 

dan ejecución contra él en la audiencia, o tribunal do justicia por 

la ca~ti~a~ ~~~·montare, y la audiencia, o justicia la mande hacer a~ 

ootrépito, y figura do juicio ejecutivo, dándoee luego mandamiento de 

pago, y apremio contra el correo mayor, sin obligar a la parte que p!, 

diere la cjccuci6n en norr.bre de los indios a que dé la fianza de la 

Ley de Toledo." (Ley XVII, Titulo XVI, Libro UI), 

También estas !l!yee otorgaron al indio un d1a de descanso • 

semanal, ayuda por parto de laa personas que los ocupaban, en caso de 

enfermednd, otorgDmiento de habitacionco, protccci6n en los trabajos 

insalubres y peligrosos, etc. 

",,.huelguen u descnnocn el domingo,,," "que los jornaleros oi9an mi-
t.· 

ea y no trabajen loa d1ao de tiesta en beneficio de loa espa~ole1, aun, ~ 
-~ 
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q\te tengan bulns apostólicas y privilegios de su snntidnd, •• " (t.cy 

XXI, Titulo XIII, Libro i. 

"Encargamos a todas nuestras justicias ln buena y cuidndonn 

cura de los indios enfermos que- adolecieren en ocupolci6n de lno h1J1)-

res y trabajo, ora sean do mita, o de repartimiento, en forma qur tv~ 

gnn el socorro do medicinas y regalo ncceaario, sobre que atendcr5n 

con mucha vigilnncia,.," 

.. y ordenamos a loa del Paraguay que llUn voluntari¡¡mcntr. no pueil;in 

ir a Maracuyo y sacar yerba llamada del Par~gu¡¡y, en los tiempos del 

ano que fueren donosos y contrarios, por las muchas en~ermedadcs, 

muertes y otros perjuicios que de esto oc siguen ••• " 

"El trabajo que padecen los indios en desaguar las minas es muy grnn-

de, y de su continuación resultan enfcrmedaden: y porque nucotra vo-

luntad es que sean relevados de 61 en lo posible: ordenamos que no 

se desagüen con indios, 'aunque quieran hacerlo de su voluntnd, oino 

con negros o con otro g6nero de ;Jntc ••• " 

"A los indico ocupados en labores del campo y minas, scnn de mitn, r! 

partimiento o alquilados, se les d6 libertad para que duerman en nun 

casns o en otras: y a los que no tuvieren comodidad, ocornod<l el d11c1io 

de la hacienda donde puedan dormir debajo de techado y defcndidon tl~l 

rigor y aspereza de loa temporales." 

"Por la obligaci6n de asistir un indio en estancia y pcrpetunrsc n-

111 sin tener al'lo de descanso, a que obliga la presente necesidad, ln 

recompensa ha do ser que el sel'lor de la estancia le ha de dar ticrr1111 
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y que pueda acrnbrar suficientemente un almud de malz, dos de cebada, 

don de trigo y otras lcgumbrcn, y ~ueycs, rejas o puntas de hierro 

con que sembrar, y tierras diferentes a cada ga~5n por cabeza aunque 

oenn pndrc e hijo, de las cuales el indio no ha de tener dominio ni 

presión, sino s6lo el derecho que le da esta Ley a tenerlas, con casa 

mientras durare en el indio cstn obligación ••• " (Ley XLVIII, Titulo 

>.VI' Libro VI) • 

Con respecto n los domésticos, " ••• adcmáa de los jornales y 

pagas, se les dé doctrina, comer y cenar y los que de ellos se sirvi~ 

ren los curen en ous cnfermedadeo y entierren oi murieren, •• " 

Estao Leyea también tenlan la tendpncia a laa buenao costum 

brcs, corno se observa en la Ley que sigue: 

"Lao indins casadna o solteras, no podrán ocrvir en cana de capanol" 

si no sirviera -tratándose de las primeras-, au marido en la misma e.a, 

aa,,," y de las segundas, si no se conciertan con la voluntad de su 

padre o de su madre. (Ley XIV, Titulo XIII, Libro VI), 

Oc todo lo anterior podemoa agregar que el oiotema de gro--

mios y corporaciones que imperaba en Europa se implant6 en Espana en 

la medida que las ncccoidades y desarrollo comercial e indu~trial lo 

permitieron. Que los principios legales de libertad del indio se man. 

tuvieron por existir la esclavitud de los negros, y que no obstante 

que las Leyes de Indias tenlan un carácter humanitario y protector -

de la pcroona del indio, ae les puedo conoüirar puramente romlinticaa, 

:eezrtrr~~~w:AAzm".M1~:t\~:t· 1 
• r Jf?~:-<.-: .. · 

-,, 
;¡ 
,, 
,. 
'• 
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porouc en rcalidnd su protccci6n caritativa e indulgente rcsultnbn ill 

(!ficn?., ya que los poderoaoo de nquella época las violaban frccucnlr_ 

m(!nte, como sucede infortunadamente en algunos caooo con nucslrn le-

gislaci6n laboral. 

MEXICO INDEPENDIENTE.- Respecto a esta etapa, podemos de-

cir que en principio oigui6 los lincnmiento:i est<1blecidoo dentro del 

régimen corporntivo. La esclavitud ne abolió por el Presidente Vic:lo-

ria el }.§./de septiembre de 1925, con esto los due~os de coclavoo per

dieron completamente el apoyo del Estado. La presencia del esclavo 

en trabajos industriales dejó de ser indiapensoblc ya que fueron nun-

tituidos con la población indlgena que resultaba una mano do obrn bn-

rata, 

Siguiendo la corriente que en materia legislativa impcrnhn 

en el mundo, la Constitución de 1857 en su articulo 5° consigna el 

principio de la libertad de trabajo: sobre este precepto recny6 unn 

reforma de 25 de scptiem~rc de 1873 en la que prcscribia "que el rot~ 

do'no puede permitir que se lleve a cabo ningún contrato, pacto o cou 

vcnio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrovoc~blo 

sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de 

educación o de voto religioso" (l) 

(1) J, Jesús Castorcna. Tratado de Derecho Obrero. 

Editorial Jaria, la, Edición, México o. F. 

PAq. 109 
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A partir do 1845, apnrcccn los primeros reglamentos, que 

al igual que las ordcnanzao oe ocuparon de una diversidad de mate-

riasr entre los citadoo reglamentos tenemos, entre los m5s importan-

tes, loa siguientes: 

"El do teatros, que prohibo al empresario despedir a los actores, sn!. 

vo el caso de enfermedad y lo previene .la obligación de pagar loa 1uo!, 

dos, con sanci6n de multa y pago do dn~os y pc~juicioa y faculta a la 

Juntn Inspectora de teatros para conocer verbal y sumariamente do las 

dioputao que se susciten entre loa empreanrioa y loa actores, o entre 

6stoa con relación al cumplimiento de la contrata para s6lo el ofoc-

to de avenirlos." (2) 

El Reglamento de panaderías y tocincr1ao, el do Hoteles y Ms_ 

nones, el de Vinatcrias, do Criados Dom6sticos, de Escribicntoo P6-

blicos, etc. cte. 

El 10 do abril do 1065 so croó la Junta Protectora de Clases 

Mcnootero!Hl!l, eatando como miniotro do GoberMci6n Jos6 Ma. Cortés E!. 

parza. Suo íuncionos principales son las do recibir las quejas que 

le presentan laa clases menestcrosan, y dictaminar sobre las miomas, 

también tratar do que so creen centros do estudio, suficientes para la 

población, tanto infantil como adulta, as1 como pugnar porque haya rs_ 

glamcntoo que re9ulcn el trabajo en cuanto a la cantidad y la forma de 

retribuirlo. 

(2) J. Jco6s Caatorena, Ob cit., Págs, lll y 112 
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Estatuto del Imperio. El 10 de abril de 1065, Maximiliano expide -

el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. Dentro de este Eota

tuto, en el capitulo relativo a las garantían individuales se cncon 

traba la siguiente disposici6n1 "Art. 70.- Nadie puede obligar su• 

servicios personales, sino temporalmente, y para una empresa detcr-

minada. Loo menores no lo pueden hacer sin la intervcnci6n de aun 

padres o curadores, o a falta de ellos, de la autoridad polltica."(3) 

El E~tatuto anterior no tuvo inf lucncia dentro de nucntro 

pa{s, ni adelanto alguno, por el contrario de haberse arraigado en 

nuestro pala el régimen impuesto por Napole6n III, nos esperaba un 

porvenir inciortoOl la reforma social, como acertadamente asevera el 

maestro Dr. Trueba Urbina en su obra citada, 

• • 
c6 digo civil dc 1070.- Este código estableció el principio de li

bertad de contratación laboral: el contrato de trabajo qucd6 inclu! 

do como una figura del Derec~Civil, pero no bajo la forma dc con--

trato de arrendamiento de cosas: sin embargo, no tom6 en cuenta ln 

desigualdad econ6mica entre el trabajador y el empresario, ya que 

debido al libre juego de los fuerzas económicas, el trnbajador re

sultaba victima del empresario quien imponía a voluntad lau condicl2 

nes de trabajo. Bajo el titulo de "Contrato de Obra" rcglnment6 loa 

siguientes contratos: el ~ervicio doméstico; el servicio por jornnl: 

el contrato de obras a destajo o precio alzado: contrato de loa Pº! 

(l)Trueba Urbina Alberto, El Artlc~lo 123, M6xico 1943, Pág. 51 
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teado res y alquilndoreo1 contrato de aprendizaje y contrato de hosp!. 

dnje. 

f.POCA CONTEMPO!lANEA.- La legisl~ci6n que aparece en cota 6poca no 

tiene una importancia pareja, pero considero pertinente au oenala

miento, no obstnnte la diferencia de los principios sobre los que 

descansan los actos legislativos. 

P1demoo encuadrar dentro de cata época la legialaci6n a~

bre accidentes de trabajo entre lao que encontramos las aiquientcsr 

LEY DE JOSt VICENTE VILLADA.- Esta Ley fue expedida el 30 de abril 

de 19041 sus disposiciones ten!an un carácter imperativo, además -

de ser irrenunciables, con el objeto do prdil~er al tr~bajador, Como 

puntos de mayor importancia, establec!a que si un trabajador sufrla 

un accidente, oc establece la prcsunci6n de que ese accidente se d~ 

bi6 a causas del .trabajo que _descmpenaba, en.tanto no se probara lo 

contia:io, También establece la protocci6n contra enfermedades pro• 

fesionalea, as! como indcmnizaci6n, consistentes en atenci6n médica 

y pago del salario durante tres meses, Si la incapacidad del traba• 

jado~ provcn!a por enfermedad o accidente y duraba m4s de tres mese•, 

el patr6n quedaba liberado de toda obli9aci6n, En el caso de falle• 

cimiento del trabajador, el patr6n cubr1a ol importe de 15 dias do 

·ealario y gastos por defunción, que eran entregado• a loa familia-

rea que depcnd!an del obrero fallecido. 

Aquellos obreros que no cumplieran con au• obli9acione• en 
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el trabajo, que ee embriagaran y qua no observaran una conducta di~ 

na, eran excluidos de los beneficios que otorgaba esta ley, Como 

comenta el maestro Dr. Trucha Urbina en una de nus obrnn, esta ley 

ao toma Onicamcnte como algo hiat6rico yn que conatituye un nntccc-

dente de nuestra leginlación del trabajo, ya que las indcmnizacioncn 

que otorgaba eran sensiblemente bajas. 

LEY DE DEnNARDO REYES.- El 9 de noviembre de 1906 fue expedida es-

ta ley que ee consideraba mejor en cuanto a indemnizaciones se ro-

ficre, su contenido no comprend1a las enfermedndcn profcsionnlcs quo 

regulaba la ley de Villada, Establec1a la misma p1I11unci6n que la ley 

anterior, con la salvedad de que liberaba al patrón en los casos do 

fuerza mayor cxtrana al trabajo, de negligencia inexcusable o culpa 

9rave del trabajador y de la intención de causarse dano el opr.rario 

o empleado, 

Algunas do las prestaciones contenidas en esta lny conni~ 

t1an en el pago del salario, atención médica y farmacéutica. Se Pi!. 

9aba, el 50% del salario ai la incapacidad del trabajador era tempo-

ral. TambiEn se cubrla entre el 20% y el 40% del salario por un ano 

en caso de que sufriera incapacidad parcial permanente, Por Oltimo 

y en el caso de que el trabajador sufriera incapacidad total pcrma-

nente 1e le pagaba el salario lnte9ro de dos anos, En caso de muer-

te 1e pagaba a sua familiares, según sus necesidades, el salario c2 

rre1pondientf a diez meses o o dos anos, 

Doapu61 de la Ley de Dernanrdo Reyes, aparece en 1912 la 
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Ley de Coahuiln, en 1915 la Ley del Estado de Hidalgo, las Lcyea de 

1916 del Entado de Zacatccas y do Coahuila, pero las leyes m~s impor-

tantee del periodo preconstitucional, que trataron de resolver el 

problema del trabajo, fueron la de Voracruz do 1914 y la de Yucat4n 

de 1915, de las que damos parte de su contenido en cuanto a benefi-

cios para los trabajadores se refiere. 

Ln Ley de Ve rncruz fue promulgada o l l 9 do octubre de 1914 por ~i-

~ Aguilar y contenía disposiciones que reglnmentaban la jornada de 

trnbajo a nueve horas diarias, con el consabido descanso p
0

ara que 

tomaran sus alimentos los obreros, aeJlalaba tnmbi6n d1aa de descanso 

obligatorio, los d1as domingoy loe do f iosta nacional para todos 101 

trabajadores, excepto para cargadores, cocheros, comercio de drogas, 

medicinas, etc. En cuanto al salario, so estipul6 como mlnimo el 

~ de $1,00 diario pagadero por mea, por semana o por d1a y en moneda 
~ 

! 

'¡ 
__J 

nacional. Prohib1a el establecimiento do tiéndas de raya, En la pa,t 

te correspondiente a Provioi6n Social, el patr6n tambi6n estaba obli· 

gado a proporcionar1d..te:.eia médica, medicinas, alimentos y sueldo por 

el tiempo que existiera la incapacidad del trabajador ya sea por en, 

fermedad o por accidente en el trabajo. ~ anterior con la excepci6n 

de aquellos obreros que por·conducta viciooa hayan adquirido la en-

fermcdad. 

Se obligaba a los patronea a mantener escuelas primaria1, 

en 19• lugares en que no hubiera escuela pGblica. Ademas previno la 

in1pecci6n del trabajo con el fin de que 10 vigilara el exacto cum-
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plimicnto de esta ley. Tambión fij6 sancionco pecuniarias y priva

ci6n de la libertnd a loo que infringieran esta ley, 

El 6 de octubre de 1915, casi un ano después de promulga

da la Ley de Cándido ~guilar, Agust1n Millán, siendo gobernador pr2. 

v~~ional de Veracruz, promulg6 la primera ley del Eotndo Gobre Ao2 

ciacionea Profe~ionalcs en la que cstablec1n su registro, su orga-

nizaci6n, etc, y lo m5s importante era que indirectamente dctcrmin6 

la celcbraci6n de los contratos colectivos de trabajo, 

L<!Y de YucaUn.- Se crc6 el Consejo de Concilfoci6n y el Tribunal ·" 

de Arbitraje por medio de una ley promulgada el 14 de m~yo de 1915 

y el 11 de diciembre del mismo ano se promulg6 la Ley del Trabnjo C'J.Ul 

en comparaci6n con la anterior, se considera más extensa y con ol 

prop6sito bien definido de transformar a la propiedad privada en un 

régimen socialista de estado, esto es evitar que la clano laboranto 

fueac explotada y que el rógimen ccon6mico se modificara radicalmente, 

Dentro de su contenido podemos encontrar la crcaci6n de 

las autoridades de trabajo, que eran, la Junta de Conciliación y AE. 

bitraje, el tribunal de Arbitraje y el Departamento de Trabajo, y te-

n1an por objeto vigilar el desarrollo y exacto cumplimiento de la Ley 

del Trabajo. Pcrmit1a tambi6n la existencia y or9anizaci6n de las 

clase1 trabajadoras en asociaciones profcsionnlco, de los convenios 

industriales, pudiendo considerarlos como contratos colcctivoo. Regla 

mentaba la huelga, aduciendo que s6lo se usará como último recurso 

para la 101uci6n do loa problemas do los obreros. Limit6 la jornada 

de trabajo a e, 8 1/2 o 10 ha., ae9ún el caso que no tratara, con aua 
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dcscanooe rcopcctivos. Rcglnment6 el trabajo do las mujeres y los ni ' -
nos,· en cuanto a la edad para celebrar contrato, n los trabajos noc-

turnos, n la instrucci6n escolar, el tiempo extra etc, Implant6 el -

onlnrio m!nimo, que por medio de un organismo federal y tomando en -

cuenta las condicionen del cooto de la vida y de l~ producción fijab.l 

lo que dcbe~!a pagnroc como m!nimo (que en ningOn caso era menor' do 

$2.00 diarios). 

Se ocup6 de los accidentes do trabajo y de las onfcrmedados 

profesionales. También podemos agregar quo en uno de sus art1culos 1e 

establcci6 la necesidad de crear una sociedad mutualista para benof! 

cio do loo obreros que mediante ol dop6oito do una pequena cantidad 

los asegurara contra los rieogos de vejez y muerte, o sea la creaci6n 

de un seguro social propiamente dicho, 

De lo anterior se desprende que la le9islaci6n del trabajo 

dol Estado de Yucat&n influyó grandemente o~ el contenido de la con,! 

tituei6n do Querétaro siendo considerada como un gran avanco para -

nuestro pala en materia do trabajo, en la 6poca de au ereaci6n. 

CONSTITUCIÓN OE 1917 y EL ART1CULO 123,- El Art. 123, so porfil6 co-

mo consecuencia de las discusiones que 9iraron en torno al Art, s• 

Constitucional en el constituyente de Qucr6taro, a trav6s de Maclas,. 

Aguilar, G6n9ora, Jara, Manjarrcz, Múgica y todos aquellos que tuvi!. 
; 

ron intervenci6n directa en dicho constituyente, que estaban tanto en\ 
l 
t 

pro como en contra de modificaciones del Art.s• Con1titucional, y - ¡ 
'l 

re1pecto a incluir o no dentro de la Carta Ma9na un capitulo e1pecial~ 
t 

•obre trabajo, pero a fin de cuentas tenhn 11 opini6n CJeneralizada ~· 
i. 
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do la necesidad de lcgialar en mnteria de trabajo con el objeto de 

brindar una mayor protecci6n a los trabajadores en general. Scr1n 

muy interesante describir en nu totalidad los discursen, iniciati

vas, dictfimenes, etc., que dieron como resultado el nurgimicnto del 

Articulo 123, pero debido a su extensión es cnsi imposible hacerlo, 

por."lo que ir.e concretar6 n realizar un'1 descripci6n de algunos do 

los pensamientos de los constituyentes, an! como del contenido ge

neral del Art. 123 Constitucional: 

~. Aguilar y G6ngorn, presentaron una moción rclacionndn 

con la jornada de 8 horas, el trabajo nocturno de lao mujeres y lou 

ni~os y el descanso semanal, con el fin do que el Art. 5° Conutitu

cional se adicionara con dicha iniciativa, cosn que no les pareció 

c~rrecta a 14 oradores que se inscribieron en contra de esa moci6nr 

por ejemplo el uiputado Lizardi, primero, en oponerse al dictamen -

del Articulo s• : "expreso que al prcceptunr sobre el contrato de -

trabajo, quedaba en la misma situación de armon1a que un santo crioto 

armado de pistolas.~ (4) 

Con lo anterior, su idcn era que en la Constituci6n no po• 

din establecerse ningún precepto reglamentario. 

ncribcrto Jara.- Dijo que tanto juristas como trntndlst<ta 

pod1nn encontrar ridlculo consignar en una constituci6n la jornndn -

m6xima de trabajo,, pero que el precepto era necesario y la experien

cia asi lo demostraba. Agre96 que el establecimiento de la jornada 

m'xima tenia como.finalidad garantizar la libertad, la vida y las" 

(4) '1'rueba Urbina ~lberto, "El Nuevo Art.123" Mlixico, 1967 P6g,3& 
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nerg1as del trnbnjador, pues hasta el momento leyes salvadoras y efica-

ces no lns hnb1a. 

HECTOR VICTORIA.- Diputado obrero al cual se debe el primer 

concepto preciso de lo que con posterioridad fue el Art, 123, se mostr6 

inconforme tanto con el articulo de carranza como con el dictamén, por 

que ambos trataban muy superficialmente el problema obrero: deseaba que 

ln Constitución plasmara bases precisns sobre las que legislar!an los 

E tados en materia laboral, como por ejemplo: la creación de juntas de 

conciliación y arbitraje, seguros de trabajo, salario mlnimo, prohibi· 

ci6n de jornada nocturna a mujeres y ninos, descanso semanal, jornada 

m&xima, etc. 

D!ONISIO ZAVAIJ\.- Pensaba que esoo momcntoo eran los máa 

oportunos para que se les hiciera justicia a los trabajadores, ya que 

sin ellos el movimiento social no hubiera triunfado, 

VOi\ VERSEN.- Solicitó del Congreso que votara en contra -

del dictamen, porqué eotablec1a el plazo obligatorio de un ano de traba-

jo para el obrero y por lo tanto, se consideraba perjudicial para el -

trabajador. Agregó que la clase obrera debcr1a tener toda clase de 9!. 

rant{as y asegurado su porvenir, y que los constituyentes no tuvieran 

temor a lo dicho por el licenciado Lizardi acerca de que el articulo 

oc iba a parecer a un Santo Cristo con pistolas, ya que no importaba • 

que tuviera polainas y 30-30 si con esto garantizaba las libertades del 

pueblo. 
FROY~ MANJARREZ.· Fue el primero que propuso que el prg, 

blema laboral fuera tratado en todo un capitulo, o en todo un titulo 
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de nuestra mfiximn le9islnci6n, afirm6 que crn imperioso hnccrlo, puco 

no habla ocguridad ni ccrtezn de que el oiguicntc Congreso catuvicrn 

formado por revolucionarios que otorgaran n loo obreros sus legttimoo 

derechos. 

PASTMNI\ Jl\IMES.- Estuvo en contra de ln idcn ele? noml>rnr 

a los jucccn entre los nbogadoa y la del nno obligatorio de trnbnjo, 

Consideró como punto preponderante de nu pensamiento al salaria, que -

deberla ser no s6lo suficiente para vivir, sino para nlcnn~nr el pcr-

feccionamiento del trabajador y de su fnmilin. 

PORFIRIO DEL Cl\STILLO.- Al igual que otros diputncloo, en-

tuvo en contra del ano obligatorio de trabajo y que nl trabajador ae -

le otorgara un salario equitativo, una jornndn justa y aue fuera objeto 

de buenos trntamientoo por pnrte del patrón. 

FF.RN~NDEZ Ml\RT!NEZ.- Habl6 sobre ideas expuestas en scaio-

nes anteriores y estuvo de acuerdo con lo dicho por el diputado Porf i-

rio del castillo. 

CARLOS L, GAACIDA~.- Su discurso tuvo gran importnncin, -

pues fue el primero en solicitar que los trabajadores participnrnn en 

las utilidades de la empresa. El consider6 este punto como el m6o im-

portante de toda la le9islaci6n laboral pues llevarla felicidad al obr~ 

ro, por 1er este precepto el que resolv!a el problema de la injuaticia 

aoc:ial. · 

Insl'sti6 en trasladar el problema obr~ ALFONSO CRA\IIQTO.• 

,: 
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ro n un articulo eopccial, pues como en "Francia despu6s de su revolu

ción tuvo el honor de consagrar los derechos del hombre en la primera 

de sus cartan magnas, nsl nuestra Revoluci6n ~exicana tendrá el orgullo 

legitimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una con~ 

tituci6n los sagrados derechos de los obreros." (5) 

LUIS G. MOSZON.- Consideró que todos los preceptos regla

mentarios tenian cabida en el articulo 5°, pero en el caso de que no se 

les quisiera incluir ah1, se formara un articulo copecial con ellos. 

GONZALEZ GALINDO.- Extern6 nu opinión diciendo que el Art, 

39 ostentaba un principio falso al hablar sobre la sobcranla y afirmar 

que ésta reside en el pueblo, pues un pueblo analfabeto y oprimido por 

el capitalista no es ni puede ser soberano. 

~OS~ N, MAC!AS.- Expres6 que Venustinno Carranza tenla un 

profundo interés en el problema laboral, por lo que se les encomendó 

al Lic. Luis Manuel Rojas y a él, la elaboración de leyes de trabajo, 

Dichas leyes fueron inspiradas por la legislación norteamericana, ingl~ 

oa y belga. Agregó que la Revoluci6n querla que los mexicanos fueran 

hombres civilizados, con independencia económica con ol objeto de ~lean, 

zar la eiudndan1a de la República y que las instituciones libres puedan . 

funcionar para hacer la felicidad de la nación. Propuso adem6s quo Pa!, 

tor Rouaix formulara las bases generales del nuevo arttculo, para lo 

cual le entrcqar1a las leyes laborales que 61 y el Ii:. Rojas bablan fOE. 

mulado. 

(S) Trueba Urbina Alberto, "El Nuevo Art. 123", M6xico 1967, P49. 55 

.. -
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FRANCISCO J. MOGICll.- Dcclnr6 que lo de mnyor importnncin 
oi 

para la comisi6n era que se brindnrn una mayor protecci6n a ln clnnc 

trnbnjadora, sin que tuvicrn una csp~cial importnncin el cnp1tulo conu-

titucional donde se hiciera. 

Los anterior<!o, constituyen una muestr.:i de los pcnaamicn-

tos que expresaron algunos diputndos en el constituyente de Quer6tnro, 

·y que brevemente tratnmos de poner de relieve. 

Después de múltiples S<!siones y discusiones, el texto 

de los art1culos 5° y 123 Constitucionnles quedaron como sigue: -

Art, 5•,- ~Nadie podrá ser obligado a prestar trnbnjos personales 

sin la justa retribución y sin nu· pleno consentimi<!nto, salvo <!l tr~ 

bajo impuento como pena por ln nutoridnd judicinl." Etc. 

Por lo que toca al contenido del <irtículo 123 Con_!ltit11clo-

!!.!!!1 estableci6 que todas las pcrson:u.1 que celebrnn un contrato de 

trabajo non sujetos de Derecho Obrero, Ofreció su protección a los 

adultos, mujeres y menores de edad en cuanto a jornada da trnbnjo, 

También reconoce a trabajadores y patrones facultad de nsocinrse con 

el fin de constituir sindicatos, asociacionos profesionales, etc,, y 

tanto el ejerci:io como la abstcnci6n de hacer valer ese derecho, qu~ 

da supeditado a la decisión de trabajadores y patrones, 

El articulo 123 nos habla de las Juntas de conciliación 

'I Arbitraje como Gnicas autoridades de trabajo a las cuales se lea con-
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ficrc ln Cncultnd de intervenir en ln rcnoluci6n de loo conflictos 

de trnbnjo. 

Ofrece protccci6n n los trnbnjndorco contra riesgos de tr! 

bajo y de enfermedades profesionales que nufrnn con motivo del des-

empcno de ous labores. Se inatituyc el patrimonio de fnmilin, decl! 

rándolo inalienable e inembargable y previene que su transmisi6n se 

hará a titulo de herencia, suprimiendo lns formalidades del juicio 

sucesorio. 

Por filtimo, dcclarn de utilidad social, establecer cajas 

de seguros populares, de invalidez, de vida, de accidentes, cte. 

Posteriormente, en el ano de 1928, la S'cretarin de Indus-

tria, Comercio y Trabajo crc6 la Junta Federal de Conciliación y Ar-

bitraje. En 1929 se reformaron loo arttculoo 73 fracci6n X en su -

encabezado y 123 fracci6n XXIX Conutitucionaleo, con el objeto de pr! 

var a los Eutados de la facultad de legislar en materia de trabajo, 

y dejarla exclusivamente al Congreso de la t1n.i6n y declarar .de uti-

lidnd pública la expedici6n de la Ley del Seguro Social. 

como consecuencia de la reforma mcncionnda en primer t~rm!, 

no, el 18 de agosto de 1931 se promul~6 la Ley Federal del Tra~ajo, 

cuya vi9encia se prolon96 hasta el 30 de abril de 1970, ya que el i• 

de mayo de ese mismo ano entr6 en vi9or la nueva Ley Federal del Tr!. 

bajo que actualmente nos rige. 

1 .¡ 

l 
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.B) SU PROYECCIÓN 

Por lo que toen a la proyccci6n e influencio que tuvo en 

el ámbito internacional nuestro Constitución de 1917, en materia la-

~oral, podemos decir lo siguiente1 ... 
La doctrina de nueotro pals se puede clasificar en dos gr~ 

pos: las idono y pensamientos del Dr. Trucha Urbina, ~ lns del Dr. 

Mario de la cueva, 

El maestro Trucbn Urbinn considera que tanto Europa como a 
mérica se vieron influidas con nuestro m6ximo Ordenamiento. En RU o-

bra, El Articulo 123, M~xico 1943, Pfigs, 405 y si~uicntcs, hnco una 

transcripción de lon artlculos de otras constituciones que n ou pnr~ 

cor se inspiraron en nuestra Carta Magna: entre esos constitucioncu 

cabe scnalar las siguientes: "espnMola de 1931, estoniana de 1920, 

helénica de 1927, lituana de 1920, polaca de 1921, reformada en 1926 

y 1927: rumana de 1923, turca do 1924, alemana de 1919 y yugonlnva do 

1921". (6) 

Además el Maestro Trucha hncc una compnradón entre el \'l'fl 

tado de Paz de Vcrsalleo y nuestra constitución, nducicndo la idcnti 

dad de textos entre ambos, por lo que a continuaei6n trnnscribo nlq~. 

nas cUusulaa r 

(6) Trueba Urbina Alberto, El Art!culo 123, M~xico 1943, PAg. 4~ 

'/ dguientea. 
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Constitución Mexicnna Tratado de Versallcs 

Art. 123 Art. 427 

"XVI.- Tnnto los obreros como "2 - El Derecho de asooiaci6n 

los empresarios tendrán para todos loo objetivos no 

derecho de coligarse en contrarioa a las ley<!s, tan, 

defensa de sus rospect.!. to pnra los aoalariados ca 

vos intcrcscs,formando mo para los patronos. 

sindicatos, asociaciones 

profesionales, etc, 

"VI.- El salario m1nimo que d!_ "3 - El pago a 101 trabajadores 

berá disfrutar el trabajador de un salario que lea a1e9~ 

será el que se considere su- re un nivel de vida conve--

ficientc,atendicndo las con- niente, tal como se compren 

dicioncs de cada rcgi6n,para da en su tiempo y en 1u pata. 

oatisfaccr las necesidades 

normales de la vida del obrero, 

su educación y sus placeres hg, 

nestos, considerándolo como j! 

fe de familia ••• 

"IV.- Por cada seis d1as de trabajo d! "5 -La adopci6n de un deacanso 

ber6 diafrutar el operario de un semanal de veinticuatro hora1 

d1a de descanso cuando menos. 

i 
l~~------.. 

como m1nimo y que dobera com, 

prender el domingo, siempre 

que Ha posible. 
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Constituci6n Mexicana Tratado de Vcroallcn 

1\rt, 123 hrt. 427 

"III.- El trabajo de los ninos me- ·~ - La supresi6n del trabajo de 

... .. 
nores de doce anos no podrá los ninos y ln obligación de 

•cr objeto de contrato." aportar al trab~jo do los j6· 

vcncs de los dos sexos lnu li-

mitacioncs necesarias para P~!. 
1 

mitirlca ~ontinuar su educa-

ci6n y asegurarles su deoarro-

llo flsico." (7) 

El Dr. Mario de la cueva considera que la legislaci6n lab2 

ral de nuestra Constituci6n de 1917, no tuvo ninguna influencia en Eu-

ropa sino 6nicamente en Latinoamérica. De su libro "Derecho Mexicano 

del Trabajo", transcribo las siguientes l!neas, que nos soi'\alan ou 

pensamiento,·mismo que es contrario a las ideas del Df.Trueba Urbinat 

"Europa no ha conocido, en términos generalP.s, nuestra legislación. La 

promul9aci6n de la Constituci6n alemana de Wcimar, unida n la cxcclcn-

te literatura que desde un principio produjo, hizo que la atcnci6n d~l 

mundo 1e fijara principalmente en ella. La car~ncia casi total de <'!lt!!_ 

diom sobre el derecho mexicano contribuy6 tambi~n a que fuera ignora• 

do: apenas 1i una que otra referencia se encuentra en los autores fra!!. 

cesta y aobre todo en loa espatloles," (8) 

(7) Trueba Urbina.Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo,Edit.Porrúa.Méx.1970 
p(iq.121J 

(8) De la Cueva Mario, Derecho Mexicano del Trabajo,Edit.Porrúa,M~x.19&4 
Tomo I, Página 120 
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Tomnndo en considcraci6n loo nntcriorcs puntos de vista, 

tanto del Dr. Trucbn Urbinn como del Dr. Mnrio de la Cueva, me in

clino por ~1 criterio de cetc 6ltimo, no sin valorar lo descrito por 

el mnestro Trueba, acerca de ln oimilitud que tienen algunas Const! 

tucioncs de Europn con la de nuc~tro pnls, nsl como ·la influencia 

que se cjcrci6 en ellas, pnru que su contexto plasmara lns idenn en 

cuanto al aspecto social, eminentemente proteccionista de nuestro 

mfiximo Ordenamiento de 1917. 

Por lo tanto, creo que nuestra Constituci6n de 1917 no e

jcrci6 influencia alguna en Europa, porque en ln 6poca de su crea

ci6n pienso que no hnbln pooibilidad de que. tuviera la difusión ne

ccsnrin para que fuera conocida, en virtud de que los medios de co

municación existentes eran muy escasos y, por lo tanto, no habla for

ma de que su contenido llcgarn nl Viejo Continente. Tnmbi~n consid~ 

ro que ln similitud de loa diversos Ordennmientoo no se ori9in6 por 

copias o influencias ejercidas, sino que en la 6poca en que aqu6llos 

se crearon, la situaci6n que prcvnlcc1a en todo el mundo en el aspec

to laboral era muy parecida por lo que a los problemas surgidos en 

los distintos paises, se les dieron soluciones similores. Considero 

tambi6n la posibilidad de que era m6s factible que nuestro pais hi· 

cicra ncopio de legislaci6n europea, que a la inversa. 

con relaci6n a las constituciones latinoamericanas, estoy 

de acuerdo con los doctores Trueba Urbina y Mario do la Cueva, pue1 

nuestra Constituei6n de 1917 sirvi6 de 9u1a a paise1 como Cuba, co-
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loml>fo, Drnsil, República Dominicnnn, Uruguily, etc,, debido prcci11!). 

mente a que habiendo una mayor proximid'ad entre nucntrao nncion1•n, 

el m5ximo Ordenamiento que nos rige ol tuvo ln difuoi6n ncccnarin 

para que fuera conocido, y por lo minmo, tomndo como bnoc pnra ln 

·~lal>ornci6n de ous Conotitucioncs. 

Con independencia de lo anterior, mu permito agregar que 

no obstante la cocnsa o gran influencia que nucetrn lcqialaci6n la-

bornl hayn tenido a trnv6s del articulo 123 Conotitucional en divvL 

nas Constituciones del mundo, creo que nuestra Carta Mngnn, nicndo 

el más grande avance de tipo social, rcivindicndor y eminentemente 

proteccionista de los trabajadores, no fue valorado en cunnto n mn~ 

nitud de crcaci6n por parte rlc los dip~tndos conntituycntc~. puco 

considero que fue una Con e ti tuci6n futurista, cuyos nr.ticult>s tuvi.!!, 

ron una real v~\ornci1n, 40 o 45 n~os dcnpu6s de au creación, pucu 

dentro del articulo 123 Constitucional .:ncontr11mos preceptou quf' no 

se desarrollaron en su totalidad, y como un claro ejemplo do mi di-. 
cho, tenemos la fracci6n VI del Art. 123 constitucional que noo h!!, 

bla de los salarios mlnimos 9enerales 1 profesionales y del campo, y 

el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la 

empresa, fracci6n IX del Art. 123 Constitucional. J\mbas fraccioncu 

fueron reformadas en noviembre de 1962 con el objeto de que la fra~ 

ci6n VI del Art. 123 fuese mSs t6cnica y que no scnalara municipion 

pera otorqar aalarios, sino que se dieran por regiones, y fueran tan-

to 9eneralea COlllO profesionales y del campo~ y que la fracción IX • 
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del mismo Articulo 123 tuviera una real aplicación en cuanto n Par-

ticipaci6n de Utilidades se reficr.c, 

Por lo tanto, creo que nuestra Constitución, en lo que se 

refiere a ln parte laboral, tiene aGn mucho campo para deaarrollar-

tre, por lo que deben seguirse, como hasta ahora, loa lincamicnton 

trazados por loa diputados del importante conatituycnte de Quor6ta-

ro, en beneficio del proletariado mexicano. 



CAP!TUW II 

LJ'\ LEGISLACIÓN SOCIAL 

A) LJ'\ LEY FEDERAL DEL TRADAJO 

como ya apuntó en el capitulo anterior, la Ley Federal del 

Trabajo que actualmente nos rige, cntr6 en vigor el l• de mayo de 

1970. Como todos sabemos, la nueva Ley cupcra n la do 1931 en • 

cuanto a prcntnciones se refiere, ya que adem~s de reproducir los 

principios fundamentales del Art, 123 constitucional, se torna en 

creadora de normas nacidas por su propia iniciativa, 

Entre las mán importantes modificaciones, adiciones y ex-

pansi6n del derecho que trajo consigo nuestra legislaci6n laboral, 

encontramos las siguienteB: 

El Art. 73, nueva creación de la Ley Federal del Trabajo, 

ofrece su protccci6n al trabajador en el sentido de que si labora 

en su din de descanso, el salario que perciba por ese d1a será do-

ble, independientemente del pago que le corresponde por su d1a de 

descanso. 

El Art. 76, se modificó otorgando un aumento quinquenal de· 

d1ae de disfrute de vacaciones a loa trabajadores. 

El Art. 80, nuevo dentro de nuestra le9i1laci6n laboral, 

otorga el derecho a loa trabajadores a percibir una prima vacacio• 

nal no menor al 25% sobre 101 salarios que le• correspondan durante 

1u periodo de vacacionee, 

1 
11 
I¡ 
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/\rt. [17, otro ilrticulo Ul' 111wvn crt•nt:i6n C]llC conulgnu el derecho ;• 

de lon trilbiljndorco n percibir un aguinaldo anual y que deberá ser 

d~ 15 dfns de nnlnrio por lo monos, pagadcroo antes del d1a 20 

de diciembre. En el cano de qua el trabajndor no haya cumplido un 

ano de servicios dentro de la empresa, ~sta le har~ pago del aguinal 

do en forma proporcional. 

Los nrtfculos 136 a 153, beneficiaban a los trabajadores en lo que 

respecta n habitncioncs, pero esos articules se vieron derogados 

por la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para lo• 

Trabajadores, de abril de 1972. Dicha ley se origin6 por las ncc.!t 

sidadcs del pafs pnra trntar de resolver el problema de la vivien-

da en México y que tanto trabajadores como empleados tengan un lu-

gar decoroso para vivir, por lo que se reform6 la fracci6n XII dol 

Art. 123 Constitucional. 

El Art. 162, relativo a la Prima de AntiqUedad, es una de 

las innovaciones importantes dentro de nuestra legi1laci6n laboral, 

y que a pesar de ser una prestaci6n objeto de controversias, no d!, 

ja de ser benéfica para los trnbajndorea. 

La Suprema Corte, en diversas resoluciones, ha establecido 

que para el c6mputo üe la antigüedad de 15 anos, se toma como base 

ln permanencia absoluta del trabajador en la misma empresa, con i!l, 

dependencia de la fecha en que entr6 en vi9or la Ley Federal del Tr!. 

bajo; pero el paqo de la Prima de Antigüedad se har6 a ba1e de doce 

diaa de salario por cada ano de servicios tran•currido1 • partir -
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del l~ de muyo de 1970, t~l como no dcnpr~ndc del Art. 5° Tran11it~ 

rio en su fracci6n v. A manern do ejemplo, un trabnjador que a la 

fecha tiene veinte anos de servicios en una empresa, s6lo reciblr6 

el pago de la prcstaci6n, a partir del 1° de mnyo de 1970, en el -

momento de· retirarse voluntariamente, o que se separe con cauna -

justificada o sea separado de su empleo. S6lo en el caso de que el 

trabajador fallezca, la Prima de Antigüedad se pagar4 a sus bene

ficiarios a raz6n de doce dias de salario por cada uno de lon anou 

de servicios prestados a la empresa, sin tomar en cuenta la f ccha 

de i• de mayo de 1970. Nuestro Máximo Tribunnl ya sent6 jurispru

dencia en este sentido, localizable en la página 19 del Informe c2 

rrespondientc al ano de 1973, Cuarta Sala, "TESIS DE JURISPRUDENCIA~ 

Como dato meramente informativo, para el ano de 1985, el Art; 1G2 

de nuestra lc9islaci6n comenzar~ a surtir sus erectos plenamente, 

sobre aquellos trabajadores que empezaron a laborar en la fecha quo 

entr6 en v~gor nuestra Ley Federal del Trabajo o que ya lo hac1an 

en esa,6poca. 

En nuestra legislaci6n laboral, encontramos reglamentado por 

vez primera el trabajo de autotransportes, por los 

Arts. 256 a 278, que regulan las relaciones entre loa choferes, con

ductores, operadores, etc,, y los propietarios o pcrmisionnrion de 

101 veh!culos. Con esto podemos percatarnos de que nuestro dere

cho del trabajo se hace extensivo a otras ramas de trabajauorcq, c¡uc 

•• encontriban en completo estado de indcfensi6n haota antes de que 
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cntrarn en vigor la Ley de 1° de mayo de 1970, 

Arts. 205 a 291, de igual manera cncontramon dentro de estos art1-

culos de la Ley Federal del Trabajo, la protecci6n que ésta ofrece 

a los agentes de comercio, de scguron, vinjcros, cte. y otros scmg_ 

jantes, confirmando la jurinprudcncia de nuestro M~ximo Tribunal 

que reconoció, desde hace trcintn aílos, que los conceptos de comi-

si6n mercantil y agente ~e comercio hab1an sufrido una transforma-
, 

ci6n fundamental, por lo que rcuni6ndooc los caracteres de la rel!. 

ci6n de trabajo, los agentes de comercio deben considcraroe como 

trabajadores, 

Otra novedad dentro de nuestra lcgislaci6n laboral, la enco.o. 

tramos en los Arta. 292 a 303, que regulan lan relaciones de traba 

jo entre los deportistas profesionales y los empresarios, Esto r! 

sulta ben6fico para tantos deportistas que se encontraban despro-

tcgidos y a merced de empresarios voracca, 

Lo mismo ouccde con los trnbajadorcs actorea y mús.kos, e~ 

yas relaciones laboraleo se encuentran regidas por primera vez en 

los Arts. 304 a 310 de la Nueva Ley Federal del Trabajo, pues co~ 

forme a lo que establece el articulo 123 Constitucional, las nor

mas de trabajo se aplican de una manera general a todo contrato de 

trabajo. 

T~nemos también modificaciones fundamentales introducidüs 

dentro de la Ley Federal del Trabajo entre laa que eacontramos las 

siguientes: 
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Lns odicioncs contenidos en loo 1\rts, 399 hi:_s y 419 bin .• y ln mo

dificación del 1\rt. 450, que tienen por objeto hJccr ponlblc el 

ajuste nnunl de loo solnrios cstnblccidos en loa contrntos colec

tivos y en los. contrntos ley. Se mantiene el derecho de lns pnr

tes n rcvisJr totnl o ¡x1rcinlmcnte los contratos 011 ténnino de 1111 

vigencia, pero se cstoblccc la focultnd de oolicit~r nnualmnntc 

su revisión por lo que hoce a los salJrios en efectivo por cuotn 

diaria que han sido pactndos, 

La solicitud de revisión debed hacerse por lo ffi'l:lO!l 30 ufou 

antes del cumplimiento de un ano transcurrido dende la cclcbrílci6n, 

revisi6n y prórrogo del contrato colectivo. 

Los art!culoo antes mencionados, de ncucrdo con el ~

ro TranBitorio, entrarSn en vigor el 1° de mayo de ~975, 

Se moaific6 el Art. 570, con objeto de fijar coda nMo, en 

lu9nr de coda dos anos, loo salorios m1nimoo, loo cu~tca comcnin· 

ron a regir el l• de enero de 1975. 

Se introdujeron diversas modific~ciones a los Arts, 571 y 

fil, cuyo objeto principal en la reducción en el tiempo de cutuuio 

y la tramitación de los salarios minimos, tanto en laa Comisionco 

Re9ionales como en lo Comisi6n Nacional. 

El Art. 561 se vio 11dicionado con las fr11ccioncs V y VI, que fo

c:ult;in a la Direcci6n Técnica de la Comisi6n Nncionnl di? los Snl!l 

rios M1nimos, para que d6 a conooer regularmente loe datos rclnti 

vos a las fluctuaciones ocurridas en loa pre~ios y sus rcpcrcus~2 
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nea aobre el cofito de la vidn, parn cada una de las zonno econ6ml 

cas, nst como para resolver loo consultas que al respecto se le 

formulen. 

Despu6s del breve nnñliaio de lns principales modificaciones 

y adiciones dentro del derecho lnbornl mexicano, ~odemos agregar 

que la nuc.va Ley Federal del Trabajo continún r.u ruta ascendente 

en cuanto a ofrecer su protecci6n a trabajadores que antcriormcn-

te carcc1an de los bencficioo de la misma, ya que suo relaciones 

de trabajo estaban regidas por contratos civiles: un claro ejemplo 

de lo anterior lo tenemos a ln viota con los conductores de cami2_ 

ncs, que hnsta antes de reglamentarse sus relaciones de trabnjocn 

la Ley de 1970, oc encontraban indefensos y a merced de los propie 

tarios de los veh.1culos. 

Los cambios que paulatinamente ha ouf rido nuestra legisla-

ci6n obrera, ·reflejan las necesidades tanto econ6micas como soci!_ 

les de nuestra poblaci6n, que con el tiempo verá coronados los C!, 

fuerzos de las gentes que tuvieron la visi6n de que existiera un 

capttulo en materia laboral dentro de nuestro máximo Ordenamiento. 

Por lo que toca a las prestaciones que engrosaron nuestra 109isl!. 

ci6n obrera de 1970 algunas de ellas fueron el resultado de estu

dios de contrataciones colectivas o de prácticas empresariales, 

mismas que redundaron en beneficio de loa trabajadores. 

,. 
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B) La Ley del Seguro Social 

A manera de pre5mbulo, diremos aue la fracci6n XXIX del --

Articulo 123 de nuestra Corta Magna de 1917, estableció un r6gimcn 

'de seguros' facultativos en que "se consideraba de utilidad oocial el 

establecimiento de cajas de seguros de invalidez, de vida, de cesa-

ci6n involuntaria del trabajo, de accidentes y otros con fincu an6l2 

gos, por lo cual el Gobierno Federal, como el de cada Estado cicbcrft 

fomentar la organización de instituciones de cata 1ndole para difun-

dir e inculcar la prevención popular." (1) 

Esta fracción se reformó por decreto publicado en el li1rio 

Oficial de 6 de septiembre de 1929, quedando como sigue: 

"Fracci6n XXIX,- Se considera de utilidad pública la expedición de la 

L<?y del Seguro Social y ella comprenderá aegur.os de invalidez, de vi 

da, de cesnci~n involuntaria del trabajo, d(! enfermedades y <1C"cidcnte11 

y otras con fines análogos." 

Como consecuencia de esta reforma, el 19 de enero de 1943 

entr6 en vigor ln primera Ley del Seguro Social, que con el tiempo 

ee vio re!ormadn con el fin de adaptarl:i a las necesidades de ou (1p.e, 

ca, E•ta ley fue abrogada por la nueva Ley del Seguro Social de 1° 

de abril de 1973, en la que destacan diversas disposiciones y que m5s 

adelante comentaré. 

(1) Tesis ~La Seguridad Socinl del Trabajador Minero en M~xico" 

Fi9ueroa Ayala Jorge, P69. 40 
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El Art, 11 de la Ley del Seguro Socinl nos dico que: 

~El r6gimen obligatorio comprende los seguros de1 

I. Riesgos de trabajo, 

II, Enfermedades y maternidnd, 

III, Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte: y 

IV. Gunrder!~s para hijos de aseguradas," 

~Dentro de esta nueva Ley del Seguro Social, destacan la~ 

disposiciones referentes a los articulos que siguen: 

El Art. 39 por reforma de 31 de diciembre de 1974 en el o.o., prevé 

que cuando la suma de los salarios que percibe un trnbajador sobrep! 

se el 11mitc superior del grupo "W", o sea ~O veces el salario m!ni

mo general del D.F., los patroneo pagarán la parte proporcional que 

resulte sin exceder de ese tope, con lo que se evita el enriquecimien

to ilegitimo del.IMSS, que no otorgn prestaciones superiores a ese l! 

mite de cotización. 

El Art. 41 también reformado, con el objeto de eliminar la mención de 

aumentoo bionuales al salario m!nimo, pues en lo sucesivo serán anu!. 

les. 

Los nrt1culos 65, Frac~i6n IV, 1.!. en su último párrafo, y !Q.!. tambi6n 

Gltimo párrafo, incluyen como una prestaci6n novedosa, el pa90 de un 

a9uinaldo anual equivalente a quince d!as del importo de la pensi6n 

que reciban los pensionados por in~apacidad permanente total y parcial 

con un m!nimo de 50%, pensiones por viudez u orfandad tambifn en caso• 

de riesgos de trabajo y pensiones por invalidez, vejez, etc. Conforme 1 
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al articulo 6° Transitorio, el nguinnldo correspondiente a 1974 nr 

' 
cubri6 en el mes de enero de 1975, y en lo sucesivo en el mes da no-

vicmbre de cada ano. 

El Art. 92 e~ sus frncciones III y IV se modificó en cunnto a que oc 

amplia la protección ~nra nbnrcar nl esposo de ln nscgurnda si cnlfi 

incapacitado totalmente para trabajar, o al concubino en nu cnso. 

Por lo que toca a la frncci6n VI de este mismo nrt!culo, u~ 

suprimieron los beneficiarios supralegales del servicio múdico, p111•11 

se extiende el derecho a recibirlo n los hijos del tr.nbajntlor 1rncqu-

rado hasta la edad de 25 anos, en lugar de 21, oi son cstudjnntcn o 

se cncuentr;:in incnpncitados pnra mantenerse por ou propio esCuerw. 

El Art. 101 se modificó para extender el servicio médico n loo pntln•u 

del pensionado fallecido, en lugar de otorgarlo como hanta nhorn a§. 

lo a los del asegurado fallecido. 

Los.art1culos 1°, 2°, 4°, y 5° Transitorios, prC1vén la posibilic.lntl de• 

aumentar las pensiones que se encuentren en curso de pügo n ln fecha 

en que ontr6 en vigor el decreto de reformas. 

Por último, en lo correspondiente <i las rcformno de 31 de 

dic:iembre de 1974, el Art. Jº Tra·nsitorio dispone que lns pe:nnionco 

por incapacidad permanente total, por invalidez, por vejez y ccno11t1n 

en edad avanzada que a la fecha en que fueron revisndns pro primer~ 

vez para aplic:arles los incrementos Previstos en loo Arts. 75, 76, • 

172 y 173, tenlan diez o máa anos de haberse otorgado, dcber6n rccal 
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culnrse pnrn que se lea rccono~cnn los divcrson incrementos rclnti-

vos a lo~ quinquenios vencidos a la fecha de su primera revini6n, y 

senala un mínimo de $850.00 mensuales para lns pensiones ns1 recnlc~ 

lndns." (2) 

Tnmbién dentro de la nuev'1 Ley del Seguro Socinl, encontr11mos 

modificaciones importantes tales como ln que nos scnnla el Art. 33 

de dicha Ley que suprime grupos de oalarios que resultaban obsoletoo 

y al mismo tiempo crea un grupo abierto, que es el "W", el cual com-

prende salarios superiores a $280.00 diarios, fijando un 11mit~ sup~ 

rior para este grupo equivalente a diez veces el salario mtnimo gen~ 

rnl vigente en el Distrito Federal. 

Los art!culos 75 y 76 de la Ley del Seguro Social, nos hablan 

de un incremento periódico de la cuantta de pensiones, incremento bt 

ncficioso a todas luces para aquellos trabajadores afiliados al IMSS. 

También la nuéva Ley del Seguro estnblccc como novedad lii ereaci6n 

de guarderias infantiles en sus arttculos 184 a 193 de acuerdo con 

lo estipulndo por el nrt1culo 171 de la Ley Federal del Trabajo que 

a la lct ra dice: 

".Art. 171, L.F.T. Los scrvicioo de guardcrta infantil oo prestarán por¡ 
~ 

' el Instituto Mexicano det·seguro Social, de conformidad con au ley y l 
1 

disposiciones reglamentarias. 

(2) "Comentarios a las Reformas a la Ley del Seguro Soefol" Gareta 

Sámano Federico, Jefe del Departamento Lc9al del Trabajo de 

Industrial Minera México S. A. 

" 
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Por último, en lo que toca n estn pata de ln lcgislnci6n Ho-

cial, puedo agregar que los últimos trabajadores beneficiados por el 

Seguro Social son los vendedores nmbul"ntes de billetes de ln Lote-

ria Nncional, pues sa les inco·rpor6 nl mismo por decreto de 12 de• 

diciembre de 1974, 

Despu6s de haber hablado de una manera muy !lomera .-iccrcn de 

· la Ley del Seguro Social, nos damos cuenta que al igual que líl I.r~y 

Federal del Trabajo, trata de ofrecer ln mayor y mejor protección nl 

trabajador y sus familiares y el hecho, muy significativo por cierto, 

de que nos encontremos con constantes reformas a nuestra lcgislnci6n 

social, nos demuestra que esas reformas se ranliznn de ncuerdo con 

las necesidades de nuestra poblaci6n y la constante dindmica en que 

se encuentra nuestro pa{s, 
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C) Los Contrntos Colectivos 

Los Contratos Colectivos constituyen el medio mSs eficaz para 

lograr ln finalidad inmediata de loo oindicatoo y tuvieron reconocJ:. 

miento a partir de nuestra constitución de 1917, y representan el 

mejoramiento de laa condiciones de trabajo y de trabajadorea, además 

de ser una fuente de derecho de carácter obligatorio, tanto par~ la 

empresa como parn el trabajador. 

El Contrato Colectivo supera a la legiolaci6n laboral, mejo

rando la condición de las relaciones obrero patronales para ajusta!, 

las a las condiciones económicas del momento en una región dcccrmi

nada o en todo el pa1s. 

El articulo 386 de la Ley Federal del Trab~jo define el Con 

trato Colectivo de Trabajo como: "El convenio celebrado entre uno 

o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patrones, con obj~ 

to de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el 

trabajo en una o más empresas o establecimientos," 

Las condiciones según las cuales se debe prestar el trabajo, 

se encuentran contenidas en el articulo 391 de la Ley Federal del 

Trabajo en el que se previene que en el Contrato Colectivo de Trab!, 

jo se establecer5n: las horas de trabajo, los descansos y vacacio

nes, monto de los salarios, intensidad y calidad del trabajo, etc. 

Además de lo estipulado en este articulo, las P•rtes pueden incluir 

dentro del Contrato Colectivo, la• cláusulas que con1idoren conve-

nientes. 



-47-

Dentro de los Contratos Colectivos encontramos las aiguie~ 

tes caractcr1sticas: 

Por lo que hace a su aspecto normativo, encontrnmos que el 

Contrato Colectivo de Trabajo abnrca n todos nquellon trnbnjndorcn 

que presten sus servicios en la empresa, con ln oalvcdnd scftnlndíl en 

el art1culo 184 de la Ley Federal del Trabajo. 

El sindicato que representa loo intereses de los trnbnjndorrn 

es el mayoritario, o sea el que tiene la titularidad del Contrato 

Colectivo. 

Paul Pie dice que el Contr~to Colectivo cuenta con normns 

de tres tipos: 

a) Normas que integran el n~clco del contrato Colectivo y q11c se re• 

fieren a las modalidadca que sufren los contratos individualea en 

relaci6n con dicho Contrato Colectivo. 

b) Normas que integran la envoltura protectora del Contrato Colecti-

voy que se.refieren a los derechos y obligacionos que cada parte 

contrae en el mencionado Contrato Colectivo, y 

e) Cláusulas sobre la durnci6n y apli~aci6n"del Conttato Colectivo 

y que ae refieren a su revisión, terminación, revocaci6n, etc. 

Formaci6n del Contrato Colectivo 

El Contrato Colectivo nace como resultado de la discusi6n de uno o 

vario• aindicatos de trabajadores y uno o varios patronea: por lo tn~ 

to, el consentimiento para formarlo es un requisito coeneial, al. 

iqual que lo e~ la decisi6n de la Autoridad cuando se le declara 

obligatorio. 
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Pnrn que se celebre o revise el Contrato Colectivo en el 

cnso de que los patrones no accedan voluntnrinmentc a hacerlo, 

existen dos vtas para su logro: la huelgn y el arbitraje, si oc 

opta por ln huelga, el acuerdo de lns partes ocrá el que decida el 

contenido del Contrato: si se decide por el arbitraje, las partee 

se atendrán n ln decisión de la Autoridad, En amba~ circunstancias 

recurre la voluntad de las partes. 

Objeto del Contrato Colectivo 

su objeto es el de establecer las condiciones según las cuales se 

deba prestar el servicio: cae o~jcto es licito, ya que la Ley lo aa,n ' 

ciona. Si el Contrato contiene una o vari..lo cláusulas cuyo objeto 

cea il1cito, todo el Contrato scr6 il1cito. Sin embargo, las partes 

pueden eliminar dichas cláusulas siempre y cuando sea posible la 

supervivencia legal del Contrato Colectivo. 

Formalidad del Contrato Colectivo 

Es obligatorio celebrarlo por escrito y en tres ejemplares: en caso 

de incumplimiento de este requisito, el Contrato será nulo, Dicha 

formnlidnd tiene tal cnr6cter deoido a la extcnoi6n y complejidad 

del Contrato, as1 como a la cantidad de materias que regula. 

Depósito del Contrato Colectivo 

tste debe depositarse ante la Junta Federal o Local, según el caso, 

El dep6oito es un requisito para la vigencia del Contrato, aai como 

ea cequisito para la existencia de dicho Contrato que 1e cubran 111 

formalidades correspondientes. 
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El Art. 390 de la Ley Federal del Trnbnjo non scftnln que el 

Contrato Colectivo no producir6 efcctoo legalco sino a partir d<· ln 

fech:i en que se depositó, salvo que lao pnrtcn h.:iyan pnctndo un;1 ft•

cha distinta. 

El dcp6sito corrcnpondc n lns partes, pucn el Contrnto Colv~ 

tivo no depositado no obliga n nndic, ni puede oponcrnc a tcrccron. 

Puede decirse que un Contrato no depositado co vfilido, pero cal~ rr! 

vado de e fe e tos. 

Revisión del Contrato Colectivo 

Se puede revisor n solicitud de las partes, cnda dos anos, c11nlq1t.ic.•

rn que sea el término de su durnci6n (Art. 397 Ley Federal del 

T,.n'oajo). 

El Contrnto Colectivo perdura hasta que sobrevenga el cierre 

de 111 empresa; cuando se disuelva el sindicoto o !lindicnton: C\lilnclo 

las pnrt~s lo den por terminado por acuerdo mutuo, o cuando lns mi! 

maa acrediten cualquier cnus¡¡ de tcrmin<1ci6n previsto por li'I Ley 

(Art. 401 L.F.T.) 

Siendo el Contrato Colectivo un¡¡ fórmula <le cionvivcncin, que 

representa un punto de equilibrio en lns rel<1cione!l obrcropntroni1lc11, 

serta contn todo orden dar por terminado ese Contrnto si <1ún nu111d;!. 

te la materia de su existencia. No serio conveniente pnra trn 1>njndornn 

y empresa el que el Contrato Colectivo conservara sus mismon términoo 

·indefinidamente, puesto que el mismo 'devcndria inoperante. Por fol 

causa la Ley permite que el Contrato ae mantenga adaptado a lns el~ 

cun1tanciaa. 
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La revisión del Contrato procura cstnblcccr un plazo do segu• 

ridnd en las relaciones obreropntronnlcs; en ese plnzo, no es posi

ble plantear el establecimiento de nuevas condicionen de trabajo, ps_ 

ro por otra pnrte, tnmbi6n trata de dar oportunidad tanto a tra~aja

dores como n patrones, de introducir las modiCicac~ones o adiciones 

oue se consideren justas y convenientes al término de dos anos do m,a 

ncra general, como lo oenaln el articulo 399 de la Ley Federal del 

T nbnjo. 

Términos para solicitar la revisión del Contrato ~olectivo 

De conformidnd con el Art. 399 de b Ley Federal del Tra?ajo, 

la revisión debe solicitarse: 

sesenta dias antes del vencimiento del Contrato Colectivo, si el • 

plazo de su vigencia no es mayor de dos anos, 

sesenta d1as antes del transcurso de dos aneo, oi el plazo de vi

gencia del Contrato es mayor de dos anos: 

sesenta d!as antes del transcurso de dos aftoo, si el Contrato es 

por tiempo indeterminado o por o~ra deteiminada, 

Por decreto de 27 de septiembre de 1974 se creó el articulo 

399 bis, que a la letra dice: 

"Sin perjuicio de lo que establece el Art. 399, loo Contratos Colee .. 

tivos serán revisables cada ano en lo que se refiere a 101 1alario1 

en efectivo por cuota diaria. La solicitud de esta reviGi6n deberá 

haceroe por lo menos treinta diau antes del cum~limiento de un ano 

transcurrido desde la cele~raci6n, revisión o pr6rro9a del Contrato 

Colectivo." 



l. t ~ 
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'· 

-51-

Este nrtlculo entrar& en vigor n pnrtir del 1° de m~yo de 197~. 

Ahora bien, cunndo no se hnyn hecho uso del derecho de rcvüii611 

o si no se cjercitn el derecho de huelga, el Contr<ito r.c prorroq;1-

rá por periodo igunl nl de !a durnci6n previsto en el minmo o cun-

tinunr5 por tiempo indefinido. 

S6lo hay un cono en que l<i rcviui6n se puede crolicitar Mlcn 

del vencimiento del Contrato Colectivo, de conformid<id con el nrl! 

culo 426 de la Ley Federal del Trabajo, Eotc nrt1culo n l<i lctr~ 

dices 

"426,- Los sindicatos de trabajadoreu o los patronos podr[ln noli· 

citar de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje la modif icnci6n <l~ 

las c.ondicionu de trnbnjo contcnid.:1s en loa contratos colcctivu11 

o en los contrntos-lcy: 

I. cuando existan circunstancias económicas que ln justi!iqurn: y 

U, Cuando el aumento del costo de la vida origine un deucquili· 

brio entre el capital y el trabajo. 

La solicitud se ajustar~ a lo dispuesto en los artlculon 390 

y 419, fracci6n I, y se trnmitnrá de conformidad con laG dinponicl!.! 

nea para conflictos colectivos de naturaleza económica," 

Terminaci6n del Contrato Colectivo 

El Art. 401 de la ~y Federal del Trabajo nos dice que el Contrato 

Colectivo de Trabajo termina: 

l Por mutuo consentimiento: 

ll por terminaci6n de la obra~ y 

·' 
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III en los casos del Cap{tulo VIII de este T{tulo (Séptimo), por 

cierre de la empresa o establecimiento, siempre que en este Oltimo 

caso, el Contrato Colectivo se aplique exclusivamente en el estable 

cimiento. 

Considero que a pesar de que el Contrato Colectivo adolezca 

de fallas, como muchos ordenamientos las tienen, e o el medio id6-

neo tanto para lograr la armon1a entre trabajadores y patrones, 

como para que los factores de la producción guarden el equilibrio 

deseado, sin que sufran perjuicio alguno los celebrantes. Como es 

natural, ambas partes enriquecen eu contenido en proporciones in-

oospechndas, dando como resultado una mejoria tanto para el trabll, 

j.ador como para la empreoa, 

' '· 



Cl\P!TULO III 

EFEC'l'OS DE L1\ DUPLICIDAD DE PRES'l'l\CIONES ENTllF. LA LEY 
DEL SEGURO SOCI1\L Y L1\ LEY FEDEML DEL TRJ\01',JO, 
EN REL1\CI0N CON LOS CON'rRi\TOS COLECTIVOS DE LOS 

TMD1\JADORES MINEROS 

a) Gcncrnlidndcs 

Una vez analizados en for:n<i somcril los origcnao del Derecho 

del Trnbajo, nsi como las principales instituciones que regulan loo 

relaciones obrcropatronalcs, pasaremos a exponer los efectos que .la 

duplicidad de prestaciones entre la Ley del Seguro Social y la Ley 

F•dcral del Trabajo tiene en su aplicnci6n en los Contratos Colectivos 

de Trabajo cb la industria minera, 

La evoluci6n hist6rica del Derecho del Trabajo nos muoRtrn 

que debido al paso del tiempo y a ln actualiznci6n de los métotloR de 

producci6n y los sistemas de trabajo, se hn hacho ncccanria la nmdiCica-

ci6n de las normas protectoras de loa trabajadores, As1 el Articulo 

123 Constitucional ha sido reglamentado en 1931 por la primera Ley rede-

ral del Trabajo, Ley que sufri6 modificaciones sucesivao llnata llc<;nr n 

la actual del t• de mayo de 1970, En forma evidente ha abarcado ó.ata 

nuevos campos de protccci6n y rcivindicaci6n de los derechos obrero::;, ¡¡l 

igual que la Ley del Seguro Social, que tuvo su origen en 1942, haota 

llegar a la que actualmente nos rige, del ano de 1973. Estn cvoluci6n 

provoc6 la modificaci6n de algunas prestaciones surgidas de la Constitu-

ci6n de 1917, aun~uo otras no pudieran tener cumplimiento sino hastn 
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6pocn muy posterior. Toncmon, por ejemplo, que el repnrto de utilida-

des de lan empresas a sus trabajadores, es unn prcntaci6n con vigencia 

únicnmentc a partir de (echa mfis o menos reciente, 

En el ánimo da los legisladores estfi el proteger al trnbnja-

dar y gnrnntizar sus dercchon, ns1 como el preservar l~s medion do pro-

ducci6n. Lo nnter ior tiene como consccucncin ln duplicaci6n de alg\1na 

de las prestaciones protectoras de los trabajadores, y de ah1 se deri-

van problemas da aplicabilidad de lns normas qua implican duplicidad de 

csns prestaciones. Por ejemplo, ¿qu6 normas deben aplicarse a un traba-

jador cuando dos o más ordenamientos lo protegen por el mismo concepto? 

O ¿qu6 carácter revisten las normas de la Lay Federal del Trabajo,. las . 
de la Ley del Seguro Social y·las de los Contratos Colectivos? Animismo, 

¿algunas de estas regulaciofes tiene preponderancia sobre las otras? ¿Y 

c6mo se aplicará ln norma protectora al trabajador sin lesionar a su vez 

los derechos de los patrones o empleadores? Tratamos en este estudio de 

poner en claro la anterior problcm&tica, en una formn racional y con ba-

se en la observación de las resoluciones que dictan en materia de trabajo 

tanto la Suprema Corte de Justicia como loa tribunales de trabajo. Tene-

moa a la vista también la práctica seguida por las empresas y por los s'in. 

dicatos. 

Las teor1as principales sobre las que descansa la 101uci6n de 

.; 

i 
~ 

problemas aurqidos en las relaciones obreropatronales, no ae formulan • 

explicitamente en los textos existentes, sino que van porfeccion,ndoae en i 
la prActica y mediante la observación de la realidad. 

¡, 
;.' 
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Los enfoques subsocucn ten hnbrcmoo de hnce rlou dcAdc el p1111-

to de vista de la pr6cticn del trabajo minero, puaoto qua lo min~rln 

es una rama del mayor abolengo y con mSs futuro en el dcsnrrollo cconG-

mico, pol1tico y social del pn1s. 

La primera interrogante se presenta al surgimiento de la 

problem&tica de la duplicidad de prc~taciones entre la Ley <lcl Seguro 

Social y la Ley Federal del Trabajo, en relaci6n con los Contrnton Co-

lectivos de los trabajadorca mineros. 

Desde un principio, el trabajo de los mineros se encontraba 

rc9ulado por los patrones en forma arbitraria, Entra 6atos dcacollab~n 

la& compantas cxtranjcr<D que explotnban minerales en el territorio lllt'>ci-

cano, hasta que el surgimiento del Art. 123 Constitucional y ou Ley Re-
l' 

gl~mcntaria, la Ley Federal del Trabajo, modificaron ln situaci6n. 

Cuando se cre6 dicha t.ey, el trabajador dcsborcli) el ~mbito de :a.rbitrio 

del patr6n, para ser sujeto de la protección de uno rc9lamcntaci6n no-
.1 • ' ' 

cilll, la que a ·su vez cvolucion6 para dar cab.l.da a la Ley del Seguro So· 

cial, tnmbién como Reglamentaria del precepto constitucionill. llmboo ortl!!, 

namicntos contienen prestaciones de previsi6n social nó contrapucstnn, 

sino coadyuvantes ta unn de la otra para dar una mayor protección a lon 

trabajadores, quienes a su vez, al adquirir conciencia social se org11n.!. 

i &aron en sindicatos y obtuvieron contratos colectivos de trabajo que cou 

~ tenla~ prestaciones superiorea a las de la Ley Federal del Trabajo. 

f La Conatituei6n Pol1tica en vigencia, en su·Art1culo 12J'con.!!, 

~ J tituc1011al, c:at'1090 de normas mfoimas protectoras 11 los trabajnclorcs, 
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sc~rtla la necesidad de ln crcnci6n de cuerpos legales normativos de di-

chos principios para mejorar y aumentar el fimbito de las preatacioncs 

protcccionis tas clcl t rabajndor y de lon derechos de los empleadores, Los 

cuerpos normativos de dicha ley como antes se ha acnalado, regulan scgOn 

'el interés social que protegen, las relaciones obrcropntronnloa amplinn-

do y concediendo prestaciones que se otorgan n trnv6n de diferentes pre-

coptos jur1dicos. Tal es el caso de las prestaciones de prcvisi6n social, 

como son ln protección a la mujer en el periodo de ln gcst~ci6n, n los 

inválidos en el desempc~o de sus laborea y a los dependientes ccon6micos 

de quienes pierden la vida en accidentes de trabajo o por causas comunes. 

Ln rormn do aplicnci6n de los beneficios que so obtienen en lns distin-

tas regulaciones que contemplamos, cln margen a la controversia central 

de este estudio, puesto que se da el caso en la legislación del Soquro 

Social.el pago a un trabajador que pirdo la vida en un accidente de -

trabajo no Re efectGa en una sola exhibici6n tomando como base un tipo 

de salario previamente ostablocido, sino que los pagos son en forma de 

pensiones de orfandad, de viudez y ascendiente que ae determinan por -

Tablaa elaboradas previamente por t~cnicos actuarios en otros caaoa di· 

ferentcs tomando en cuentá las aportaciones patronales.y.el n~mero de se

manas cotizadas (tiempo de espera) no as1 en el caso contemplado por la 

Ley Federal del Trabajo, en el que se· paga en una sola exhibici6n un do• 

terminado número de dias, en este caso 730. 

Tambi~n los Contratos Colectivo• tienen au forma de pa90, por 

lo general siguiendo la• normas de la Ley de la materia, pero aumentando 

1 
1. 



-57-

el número de dfas por p<igar y prcrt:nciones que vienen n connecuencin de 

dicho rio~go, como son ~eguro de vidn contrnctunl, atnOd, etc. 

Asl como en ln situnci6n planteada antcriormcnto, hny dupli~l 

dad do prestaciones en varios casos que estudiaremos posteriormente, d~ll 

tro de esto mismo cnpltulo. 

El cloi:icnto do mlil} prcponderancin pnra la ooluci6n de cott' 

problema ha sido los medios do prueba de donde se distinguen o deben di~ 

tin9uirsc, las diferencias que en su cnso exinten o dcjnn de cxi~tir 0n-

·trc dichas prestaciones. 

Corno lo han definido la Suprcmn Corte do Justicia y lno Jun-

tas Federales de Conciliaci6n, elemento de singular importnncia en ln 

prueb~ pcrici~l do actuarios, la que nos lleva a determinar el valor de 

los prestaciones que en forma diferida otorga el Seguro Social y que no 

tienen mAa t~rmino que la muerte del beneficiario o los presupuestos que 
. ' 

1enal• la propio Ley del Seguro Social. 

Considero de vital importancia hacer mención de una Uc lno 

princi~ales tesis en que se apoya ln teorla para dar solución a los ca-

aos de duplicidad de prestnciones, que es la Nº 166 del flpl'.•ndic:~ ele Ju

risprudencia de-1 Scmnnario Judicial de la Fedcraci6n, Compilaci6n 1917· 

1965, p6ginas 155-156: 

"166 SEGURO SOCIAL, RESPONSABILIDllD DEL, POR INVl\LlDEZ. I,a intención tkl 
legislador en el f.lantido de que el Instituto Mexicano del Seguro Socliil 
tome a su cargo, en sustitución de los pntroncs, lns o!>ligilcionc.·9 q11" lit 
Ley Fcdcrnl del Tr:iba)o oci1aln a 6stos, lo miomo en 'inatcda c!c 1·k:J1Jw1 
profeaLonales que en los casos de invalidez,dc vejez y de muerte, confl~ 
u aJ. criteio de que las disposiciones legales dii:::tadac con por.terio'rllli11l 
en 111aterh laboral, deben quedar relncionadas con las dispooicionco cxll!., 

, tentea de la Ley del Seguro Social. ·Esto es, que ~a reformarse lns frt1c-



-so-

cioncn IX y XII del Articulo 126 do la Ley Federal 
del Trabnjo, rclnlivne o la tcrminnci6n del contrnto 
tlc tn1bi1jo, pur inc;qwcitlac1 finicil o mcntíll ck cunl
quicrn ele lns pílrtcn o inhabilidad mílnificsta del tra
b<1jíldo1·, otorc¡ánclole el cll.'rccho a obtener del patrón 
\lníl indcmnizaci6n consistente en el importe ele un mes 
de nalnrio, mfin diez dins de níllílrio por cada ano de 
FH:rvicim.1 prt~!ltnrlo~;, l'sta indemnización enc\ll'nt;ra su 
corrclad611 en ln rc(<..1rma que i.;e JÜ?.o nl nrt1eulo CJJ 
(176 de la Ley actual) de ln Ley del Scquro Social de 
frcha veintinueve ele clicicml>rc de mil novccienton cin
cucntn y Rcis, en cuya disposición legal se cxprcna, 
en la parte relativa, que los recursos nccesarion pa-
ra cubrir loo prentncionen y loo gnston nclministrnti-
von del ncguro de invnlidez, anl como pnrn la conu
tituci6n de las reservas t6cnicnn, ne obtcn<lr5n de -
las cuotas que cstfin oblign<los n cubrir lon patrones 
y los obreros, npnrte de ln contrnpreotnción del Ea
tndo, agreg5ndosc en la parte [innl que "lao dinposi
cione!J del nrHculo 40 (04, Ley nctunl.) scr:in nplica
blcs al seguro de invalidez, de vejez, de ccsantla en 
edad nvnnznda y de muerte", lrnl puco, si ne ndmite 
que la disposici6n constitucional y la Ley del Seguro 
tienden a cntnblecer gnrantlns de uupervivcncin y -
trnnquilidn<l para los trabajadores y que, n<lem6u, 
nucstri evolución lcgilntivn sigue un pnrnlclismo con 
ln evolución mundial de las instituciones an5logao, 
rcnulta 169ico que· por ello el lcgislüdor mexicano 
haya expedido la norma contcni<ln en el 6ltimo p6rrafo 
dQl nrtlculo 126 de la ley labornl (Art.434 Ley nctual), 
al obligar a los patrones a indemnizar a sus trabajado
res en los casos de incapacidad finicn o mental o de 
inhabilitación que impidan el cumplimiento del contrato 
de trnbnjo, Pero esta modif icaci6n no signif icn que el 
pago de la prcstaci6n colectiva no corresponda al Inu
tituto Mexicano del Seguro Social, pues claramente se ha 
visto que la intenci6n del propio legislador no fue dupl! 
car o ocnalar dos formas distintas para resolver 
un mismo problema: esto es, si el objetivo es atender 
a la seguridad y tranquilidad de los trabajadores cuan
do 6stos se encuentran imposibilitados para realizar 
normalmente suo acti~idades, la regla para la aplica
ci6n de las leyes debo entenderse coordinadamente y no 
en sentido de au cxcluoi6n o superposici6n. Aai, ol 
patr6n que cumple con la obligación de afiliar a sus 
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trabnjndorcs nl Instituto Mexicano del Seguro Social, 
q1icdn l ibarndo de cualq11icr indcmni?.nci6n, ntento n 
que 111 reforma hecha n lil Ley del Trabajo no i111plic<1 
que el sistema impositivo do ln Gcguri<lnd social ten_ 
ga ln consecuencin de imponer un<i doble tributnci6n." 
6a. ~poca. Quinta Parte: 

Vol, 'LXVI, P5g, 14 A.O. 5800/61.- Textiles Ccrvcrn 
S.A. Unanimidad de 4 votos, 

Vol. LXVII, Pág. 30 A.O. 5803/61. Tcxtilco Monte
rrey S.A. 5 votos. 

Vol. LXVII, P6g. 30 A.O. 0103/Gl. Rodolro V6zqucz 
Cruz. 5 votos, 

Vol. LXVII, P6g, 30 A.O. 9402/61. La Imperial, S.A. 
Unanimidad de 4 votos. 

Vol, L>.'VII, Pág. 30 A.O. 2325/62, Textiles de Mon
terrey S.A. Unanimidad de 4 votos. 

La anterior tesis fue interrumpida por ejecutorias 

posteriores de la Suprem<i Corte de Justicia, entre lns que pod1~moa 

citar la de Joo~ Maria Contreras y Gregorio Esquivel, de 10 do oc-

tubre de 1973, ·A. O. 4887/70/la,, y la do Textiles Sonora S.A., de 

29 do noviembre de 1973, en el amparo directo 564/71. 

La jurisprudencia 166 a que antes nos referimos, fue rci 

_vindicada con la ejecutoria de 4 de octubre de 1974, en el nmpnro 

directo N• 2792/74, de Romelia Nogal Vda. de Gámez, 
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! ¡ j 1 ;, 

D) c~so Prv~CTICO ARTtCULO 135 DIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE 

TRJ\01\JO DE !J\ Pt.J\NTA DE CllillUl\liUl\ 1 DI~ INDUSTRITIL MINERA M~XICO 

S.A. 

Con fecha 27 de abril de 1972 el trabajador Ezequiel de la 

cru?. Flores, representado por M;inucl Segura Ccrcccres, Secretario Lo• 

cal de Trabajo Suplente en Funciones de la Sección 10 del Sindicato 

Industrial de Trabajadores Mineros Mctal6rgicos y Simil~res de la Re-

pública Mexicana, demandó a Asnrco Mexicana S.A. Planta de Chihuahua 

y al Instituto Mexicano del Seguro Social "quien resulte responsable" 

el pago de las siguientes prestaciones: 

El pago de la cantidad concreta de $20,474.35 que en t6rminos 
. 

del l\rt. 135 bis del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor (1971-73) 

celebrado entre la empresa /\sarco Mc~icana S.l\, (ahora Industrial Mino• 1 

ra M6xico S.A.) y la Sccci6n 10 del Sindicato Induatrial (ahora Naci2, 

nal) de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República 

Mexicana que supucstnrncntc le corresponden por concepto de 17 ni'los, 2 

menes y 2 días de servicios, que prestó a la empresa de referencia. 

Funda su dcmandn en los hcchoa y preceptos de derecho que a 

continunci6n se mencionan: 

El actor scnala que prest6 servicios para la empresa durante 

varios ai'los hasta el 9 de octubre de 1971 "en que, segGn la empresa" 

fue declarado en estado de invalidez por el Departamento do Riesgos 

Profesionales e Invalidez del !MSS, lo que oriqin6 que la codomandada 

Aaarco Mexicana S.A. le rescindiera su contrato do trabajo con fecha 

12 de julio de 1971. 
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Quo en virtud da ln rescisión de contrato el Dindicuto que 

rcprcscntn al nctor Ezequiel de ln cruz Florea hizo 109 tr~mitcs nntc 

la empresa a fin de que 6sta le cubra la cantidad rcclnmndn con Cund~ 

mento en el 1\rt. 135 bis del Contrato Colectivo de Trnbajo. 

Que la empresa se ha negado nl pago de dicha prcnt~ción, n-

duciendo que la cantidad reclamada debo ser cubierta por el IMSS en 

el que inscribió al actor. 

ser.ala <!l mi:;mo en voz da nu apoclerndo, q\I(' el 1\rt. 135 l>tn 

del Contrato Colectivo de Trabajo establece cl<irnr.\cntc ·1:i obliqnci6n 

de ln empresa de pngar n los trnbajadorco que terminen trn contrn-to 

de trabajo por incapacidad fisicn no profesional el iinporl:e de 30 di.111 

de salario por cada ano de servicios prcntados a ln misma por el tra-

bajador, as1 como el importe de 85 dlas de snlnrio por ln tcrminaci6n 

del contrato, aduciendo que de ln redacción literal que antecede ac 

desprendo sin lugnr a dudas, que lü cantidad que se reclnma os dcriv~ 
'·· 

da de una prestación meramente contractual sin que tenga re laci6n 11 l-

9unn con las prestaciones que en estos casos establece la Ley del Se

gur~ Social y que en virtud de la opinión de 1\sarco Mcxicnno s.n. y el 

desconocimiento de pute üc la Sección 10 del Sindicnto respC"cto a 1011 

convenios que pueda tener el IMSS .con la codcmnndada J\s¡;¡rco Mexicana 

S.A., se reclama al Instituto la prestaci6n a que se hi\cc m6dto. 

senala el actor que en la fecha de reocisi6n ~e su contrato 

4•v1n9aba un salario diario de $55.29. 
' 

Aduce como derechos do su parto los contenidos en loa 1\rb1. 

l,2,3,S,8,lO,ll,l6,lB,20,2l,3l,33,5G,82,63,84,ll5,l32 .Fr.I y 111,356, 

360 rr.111, 374 Fr.lII,G04,616 Fr.I,685,687,688,730,731,702,746,753,7~4, 



755 y demfin rclntivon de ln Ley Fcdcrnl del Trnbajo y al l\rt, 135 bis 

del Contrato Colectivo de Trnbajo noi como el A~t. 123 Constitucional 

en au parte relntivn. 

Por lo que anteriormente expuso, nolicita ln parte nctora, 

1 º, que se le tenga por prcscntnda en tiempo y forma la demanda formal 

en contra de Aonrco Mcxicnnn S.A. Plnnta do Chihuahun y el IMSS recla 

m6ndolcs la cnntidnd de $28,474,35: 

2°, que se le corrn traslado a las domnndndas: 

3°, que se le reconozcn ou personalidad, y 

4°, que no fije la fecha y hora próxima pnra la audiencia do concili~ 

ci6n y ofrecimiento de prur.bns a que se refiere e 1 l\rt. 748 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Dicha demanda la prcscnt6 ante la Juntn Federal de Conciliaci6r 

Nº 15 el din 28 del mea de abril de 1972, a lao 12:15 horno. 

Con fecha 3 de mayo do 1972 la Junta Regional Nº 15 dict6 el 

acuerdo de raclicaci6n de demanda respectiva mandándooe formar el ox

pcdicntc, ordcnnndo ln incoacci6n del proccs.o de conformidad con el 

Cnpitulo X Titulo Oncenvo y Capitulo IV Titulo Catorceavo de ln Ley 

Federal del Trabajo, senalándose las 11 horas del ll de junio de 1972, 

para que tenga lugar la audiencia de conciliaci6n y ofrecimiento do -

pruebas, y comisionando al c. Actuario para que notifique a las partes. 

Efectivamente el d1a 13 de junio de 1972, estando debidam~nte 

integrada la Junta Federal Permanente de Conciliaci6n N• 15, compare

cieron a la audiencia de conciliaci6n y ofrecimiento de pruebas 101 

oenores Ra6l Zárate Venzor en su car6cter de Secretario Local de Tra-
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bojo de la Sección 10 del S.I.T.M.M.S,R.M., como npodcrado lcgnl ~rl 

actor así. como el scílor Jos6 c. Onldcrrnma,c:rao npod0rn<lo legnl <l~ ln 

empresa ckmilndncla, Abierta ln nudicncin, 1<1 Junta procur6 1in ar1."1!1Jln 

conciliutodo, que lns partes r.e ncgnron a nccpl:ar p0r no hillwr p11nton 

de conciliaci6n. Por lo que en uao de la palabra, el apoderado de líl 

pnrte actora rntific6 su escrito inicial de dcmnndn y oCrcciando liln 

prueban que en escrito de esn misma focha, junio 13 do 1972, ne :iirvi(1 

exhibir en ese momento, adjuntando a dicho cr.crito \mn copi.1 xcrox d" 

la vnluaci6n actuilrial del Contrato Colectivo de Tnbnjo noí. como 11n 

ejempli\r del mismo, solicitnnclo o ln Junta la remisión del c-xpcdicnl:<' 

a la Junb•Fcderal de Conciliación y Arbitraje en ln ciudad de M6xico 

D.F. nombrando au= apo<lcradoo en esta Ciudad. 

En uso de la p<tlnbrn el apoderado de ln empresa ncg6 <m totl.111 

1us partes la demanda oponiendo la excepción de falta de acción y -

do derecho en banc a las siguientes consideraciones: 

"El J\rt. 275 dol Contrato Colectivo ele 'rrilb<ijo en vi~ol' t•o

lcbrado entre ln emprcsn y el sindicato releva a mi rcprcscntn~fa ele 

cubrir los servicios y prestaciones consignndoo en el Contrato si~mpro 

y cuando estos scrvicioo y preatacioneo scnn absorbidos por el IM:l:I -

y estipula asimismo que cuando las prestaciones del Contrato ocan nu

periores a las de la Ley del Seguro Social, mi representada debe p;1tpr 

• 
En el caso, aclara el apoderado de la empresa, el Seguro flo

cial declar6 invAlido al actor a pat:ir del 9 do octubre de 1971 otor.-

9ándole una penai6n menoual do $464,36 que recibirá por toda la vida, 

considerando quo la empresa quedaba relevada do cubrir la preatnción 
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cstipulnda en el Art, 135 bia del Contrato colectivo de Trabajo lo que 

podrá comprobnrac efectuando la valuaci6n nctunrial de la multicitada 

pcnai6n y comparándola con ln prcstaci6n del Art. 135 bis, 

Como ha quedado se~nlado, ambns partes ofrecieron en la misma 

audicncin sus pruebas, lns del actor en el escrito a que ne hizo men-

ci6n en lineas anteriores y que contiene las siguientes pruebas: 

la.-· L1\ INSTRUMENTAL POBLICA de todas las actuaciones que' so 

practiquen en el juicior 

2a.- DOCUMENTAL, consistente en un ejemplar del Contrato Co• 

lectivo de Trabajo en todo lo que favorezca al actor y en especial el 

Art. 135 bis del CCT en su primer p~rraf, 

3a.- DOCUMENTAL consistente en cunt~o copias xerox del 

estudio jur1dico mediante el cual se hizo la valuación actuarial del 

Contrato Colectivo de Trabajo y su ratificaci6n para el caso de que 

sea objetada. 

4a.- La CONFESION~L de los scnores Arturo Bermea y J.Oaspar 

Hinojosa, 'Gerente Local y Jefe de Personal de la empresa demandada. 

Sa.- La PRESUNCIONAL LOGICA y HtJMJ\NA, y 

6a.- Que ae tenga como prueba ofrecida el Art. 13~ bit del 

CCT. 

La empres~ ofreci6 1u1 prueba• en el acta de la propia audieri•i 

cia, y ion las oi9uientes1 

la.- La PRESUNCIONAL LOGICA, LEGAL Y HUMANA: 

2a.- La COMPULSA que 1olicita ae practique en el Art. 275 del 

Contrato Colectivo de Trabajor 

~ Ja.- La INSPECCIÓN en la tarjeta do 1ervicio1 del actor Y ta¡ ,, 
it 
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jetas do cuentn do n6minn con el fin do ncroditar la edad del actor, 

su solario y sus anos de servicios prestados. 

4n.- La de INSPECCIÓN, que deberá practicarse en loo Dcpart~ 

montos de Prestaciones en Dinero y Afiliaci6n y Vigencia de Derechos 

de la Delognci6n Estatal del IMSS, con el fin do acreditar: a) el 

monto de la pensión que está recibiendo el actor, y b), la fecha de 

inscripción del actor al IMSS. 

Solicit6 que se envio el expediente a ln Junta Federal do 

Conciliación y Arbitraje. 

En el acta de dicha audiencia so hizo constar quo por cncrlln 

do 10 do mayo de 1972 comparoci6 a dicha audiencia el Lic. A~uot1n 

Flores Castillo como apoderado legal del IMSS dando contostnci6n n ln 

demanda y oponiendo las excepciones correspondientes. 

La Junta Regional Nº 15 se abstuvo de acordar sobro la acop-

taci6n de las pruebas concret&ndose a remitir el expediente a la Jun-

ta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Dicha Junta rccibi6 el expediento y scftal6 las 10 horas del 17 

de agosto d~ 1972 para que se llevara a cabo la audiencia de demanda 

y excepciones en dicho juicio, 

En la fecha antes sc~alada comparecieron a la audiencia de de-

manda y excepciones el Lic. Arcadio Arag6n Sosa por la parte actora, 

el 
0

Lic. Joaquin Ortiz Segura por la empresa demandada y la C.Lic. Ma. 

del Carmen Rodrigue& Jara por parte del IMSS acreditando todos dcbi· 

damente su personalidad, en conjunto solicitaron que ~e difiricra,dlcl1a 

· audiencia, lo cual fue acordado en ese sentido por la Junta, senal1nlo 
¡ 
1 

la• 10 horas del d1a 9 do octubre de 1972 para la cclebraci6n de la mi~ ¡ 
~ 

' ~ 
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mn audiencia, reconociendo únicamente la personalidad de los apode-

rildos. 

El dia 9 de octubre de 1972, con la comparecencia de los a-

poderados antes mencionados, excepci6n hecha del apoderado del IMSS, 

por cuya parte compnrcci6 el Lic. Marco Antonio Pnscual Moncayo, quien 

acrcdit6 su personalidad, se llev6 a cabo la audiencia de demanda y 

excepciones y en uso de la palabra el apoderado de la parte actora r~ 

tific6 su escrito de 27 de abril de 1972 en todas y cada una de su's 

partes, reservándose du derecho de hacer uso de la palabra nuevamente, 

En uso de la palabra el apoderado de la Cia. demandada ncg6 

nuevamente la demanda ratificando la contestaci6n hecha por diverso 

apoderado en la audiencia de 13 de junio do ~972, ne9ando que el actor 

tuviera derecho y que la empresa estuviera obligada al pago de la su-

ma rcc~nmnda puesto que el actor fue asegurado por la empresa en el 

IMSS en la rama de Invalidez, Vejez, Ccsnntla y Muerto y que pag6 la1 

cuotas obreropatronales por más do 150 semanas y ecnal6 que el recla-

mante percibe a partir del 9 de octubre de 1971 una pensión mensual 

de invalidez que le corresponde de acuerdo con los Arts, 67, 6B y 74 

de la Ley del Seguro Social asegurando que la preotaci6n establecida 

en el Art. 135 bis es de la misma naturaleza que la que establece P!. 

ra el caso de invalidez la Ley del Seguro Social pues en ambos casoa 

se trata de una prestaei6n de previsi6n social haciendo notar la juri!. 

prudencia N• 166 de la H. Suprema Corte de Justicia do la Naci6n que 

se encuentra en la1 P69s. 155 y 156 del S.J.F, Compilaci6n de Juri•· 

prudencia de 1917 a 1965, Sa. Parte, Cuarta Sala. 

'l 
1 

1 
1 

'' 

' i' 

; l 



·67-

·n obvio de repeticiones y ya que en capitulo diotinto al prcncntc 

:1ncemos referencia y vertimos complctn dicha jurisprudencia, se omito) 

Setlal6 tambi6n el representante de la empresa tlcr.tanclnda q110 

a lo Onico que cstaria obligada ln empresa scrln al pago de difcro11-

cias en caso.de que existieran y esas diferencian n61o podrlon nc

nalarse con el estudio matem:ltico-actuarial de ambas prcotncioncn. 

En uso de la palabra el representanta del IMSS scílal6 que 

presentaba en ese momento su contestnci6n por oncrito, misma que l'n 

su parte medular scnala que el Instituto opone ln excepción de falt~ 

de acción y de derecho de la actora para rcclnmar las preotncionca 

que consigna en 1u demmda, toda vez quo omitió agotar el recur.no 

de inconformidad a que se refiere el Art. 133 de la Ley del Seguro 

Social y por lo tanto carece de derecho para reclamar la cantidad 

de $28,474,35 a dicho Instituto, pues esa prestaci6n se deriva do 

la relaci6n de trabajo existente entre el actor y la cmprcaa do la 

que re1ulta totalmente ajeno el IMSS. 

Niega los hechos de la demanda por considerarse ajeno a -

los mismos el Instituto y solamente reconoce que el actor fue dccl~ 

rado en estado de invalidez no profesional por el Ocpnrtamcnto do 

Riesgos' Profesionales e.Invalidez; otorgfindolc al reclamante l~ pr.u 

ai6n correspondiente cuyos pagos mensuales contin6a recibiendo, y 

aftado quo recoge la confesi6n de que&! ncuerdo con el art1culo 13~ 

bis del Contrato Colectivo de Trabajo es obligaci6n exclusiva de la 

empre1a codomandada cubrir dicha prestaci6n. 

0pu10 tambi6n el IMSS la excepci6n de oscuridad e impreci 
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si6n en ln dcmnndn, 

, 
.L 

Nuevnmentc en U!lo de 1n palnbra el 1·cprc:ient . . .:.cgal de 

la nctorn dijo: que si bien son cicrtno lao manifcstncioneo del 

apoderado de la empresa en el sentido de que el actor fue asegurado 

en el IMSS en ln rama de Invalidez, Vejez, Ceoantla y Muerte, y qua 

la emprean png6 lnn cuotas obreropatronales por m~s d~ 150 semanas 

y que el actor recibe la pensi6n por invalidez que le otorgó el · 

Seguro Social, tnmbi6n es cierto que las prestaciones del Seguro 

Social y las del Contrato Colectivo son enteramente distintas y por 

lo tanto corresponde a la empresa cumplir con el articulo 135 bi1 

del Contrato Colectivo de Trabajo y que lo anterior no se prueba 

con el peritaje que rinda el experto en la materia actuarial sino 

que eo el IMSS a trav6s de su Departamento de Prestaciones en Din!t 

ro el que debe de oenalar loo elementos bases que consideró para d!, 

· terminar el monto de la pensi6n que viene disfrutando el trabajador 

antes mencionado, y manifestando que conforme al Art. 17 de la Ley 

del Seguro Socinl debe ser considerada como una prestación t~talmen• 

te contractual y de carácter extralegal con nutonomla plena de las 

prestaciones del Seguro Social ln que otorga el Art. 135 bis del 

Contrato Colectivo da Trabajo. 

La Junta tuvo por celebrada dicha audiencia y por ratif!, 

cado y reproducido el escrito inicial de queja y por ratificadas 

las manifestaciones de contestaci6n de demanda y por hechas las del 

apoderado de la empresa en esta audiencia. Tuvo por recibido el º!. 

crito de contestaci6n de demanda del IMSS y mandó so a9re9ara a loa 

autos, aenalando las. 10 hoiae del 16 de noviembre de 1972 para qua 



-(i'l-

tuviera lugar 111 audiencia <le ofrecimiento de pruobns, ílparcibiu~ 

do a las parteo en t6rmino de loa art[culos ~60 y 7Gl, nu[ como lon 

demás relntivoo, do ln Ley Fcdcrnl tlol Trabajo. 

Con fecha 16 de noviembre de 1972 se llcv6 a cnbo lil au-

diencia de ofrecimiento de prueban. La parte nctorn ratificó lns 

ofrocidau en su eocrito de 13 do junio do 1972, n excepción do ln 

prueba confesional, complementando las mismao con ln pericial de 

actuarios, la que dcber5 determinar si la prestnci6n del Contrnto 

Colectivo de Trabajo debe ser considerada de carfictcr suprnlugal 

fuera do las prestncionos de cnráctcr legal que nmpar<i la Ley del 

Seguro Social, El apoderndo del IMSS ofrcci6n, por medio de ou ca-

crito do 16 de noviembre de 1972, las siguiontca prueban: 

I La Instrumental de nctuacionesr 

II la Documental Privada, consistente en la rcnoluci6n do 

pensión, con la que se demuestra que el IMSS cumple con la prcotn-

ci6n que lo obliga la Ley del Seguro Socialr 

III La Pericial de Actuarios, para demostrar que no Gon f:_ 

quiparables las prcstncioncs de la Ley del Seguro Social y las del 

Contrato Colectivo de Trabnjo, y 

IV, la Prcsuncional Lcs¡al y numnna, Ratific6 tambiún lno 

prueba• que ofreció el Instituto en conciliaci6n. 

El apoderado de la empresa ofreci6 las prueban si9uicntca1 

I La Instrumentalr 

II La Documental, consistente en el Contrnto Colectivo ele 

Trabajo, en especial la cláusula,275: 

b d Inspecci6n, of rccidas ante la 
U:t ratific6 las prue as o ~--~=----
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Junta Regional en la audiencia de 13 de junio de 1972: 

IV la Pericinl de Actunrios, para calcular en pesos y ccn. 

tavos el monto de la ~cnsi6n que otorga el IMSS al actor y compa

rarla con la prestación del Art. 135 bis. Oponiéndose a la acepta

ción de las pruebas periciales ofrecidas por el actor y por el IMSS, 

ya que los peritos deben dictaminar sobre la materia en la que oon 

técnicos, y no sobre el fondo del asunto quo le corresponde al tr! 

bunal de trabajo. 

Las pnrtes mutuamente objetaron nus pruebas en cuanto al 

alcance y valor probatorio que las mismas pretendieron darle, y la 

Junta se reserv6 acordar sobre la admisi6n de las pruebas de las 

partes. 

Con fecha 4 de enero de 1973 la Junta acord6 sobre dicha 

reserva aceptando todas y cada una de las pruebas en ous términos, 

concediendo quince d1as para que se preocnten los peritos en la Jun

ta, y veinte para que presenten sus dictámenes, ordenándose el des

ahogo de diferentes pruebas y teniéndose por hechas las manifestaci~ 

nes de las partes. 

En comparecencia hecha ante la Junta Espo~inl N• 13 do l• 

de febrero de 1973 el sonor Luis Mendcz Rodrlguez, perito de la par

te demandada exhibi6 el dictamen pericial que a su parte corrospon, 

dla, mismo que en su contenido general enumera los valores actuale1 

multiplicados por el valor de la preotnci6n que le otorqa la Ley del 

Sequro Social y dando como m1ultado la cantidad de $28,197.90 y como 

concluaionos expuso "que la prestaci6n otorgada por la Ley del Se9uro 
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Social al trabnjndor Ezequiel de la Cruz Flores es superior n la 

que concede el Contrnto Colectivo de Trabajo on $9,100.20 ~cuún líl 

hip6tesia más favorable al trabajador.~ 

El d!a 16 de marzo de 1973 compareció ante la Junta Espe

cial Nº 13 la senorita Victorin Maria Antonieta Mnrt1n Granados en 

su carácter de perito actuarial de la porte actora, exhibiendo en 

dos hojns Gtilcs el peritaje que a su leal saber y cnten~cr expi

dió. Dicho peritaje en aus consideraciones generales scnala que 

"el presente dictamenµ se suscita dada la incorrecta intcrpretaci6n 

del Art, 135 bis del Contrato Colectivo de Trabajo en vista de que 

se calcula erróneamente la pensión otorgada al seftor E~cquicl de la 

Cruz Flores por lo que la empresa o quien reoulto responsable, de

ber& pagar la prestación estipulada en el contrato colectivo de Tra

bajo. En las conclusiones ónicas o resultado del pcritnjc, a:aba 

la perito por aceptar que el valor actuaria! de ln pcnsi6n otorgadn 

al trabajador es superior a la consignada por el Art. 135 bis pero 

que no cubre-ni exime· a la empresa del pago de la prestaci6n consig

nada en el Contrato Colectivo en virtud de que en las basen de cál 

culo de la pensi6n no se consideraron las prestaciones se~aladas en 

el Art. 135 bis por lo que considero debe ser pagado integro ol ifil 

porte de la prcstaci6n. 

Claramente se denota que la perito de la parte actora cou 

funde 1u miai6n como tal y se ostenta como juez Onica tratando de 

dar solución a un conflicto de fondo sin limitarse a la materia . 

pericial, aunqu~ senala la diferencia entre las pensiones y la prcs

taci6n del Contrato Colectivo. 
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Con fecha 26 de febrero de 1973 exhibió y r .. ·:6 su pe-

ritnjo el seílor Austrcberto Mondrag6n Solanos, perito del IMSS, 

quien en el mismo caso que en el anterior peritaje se concretó a 

hacer una comparaci6n técnico legal que no le concierne y termina 

senalando a titulo meramente informativo que el monto de la pcnsi6n 

que otorga el Seguro Social cu de $36,719,56 que aunque no concue! 

da con la del perito de la empresa s1 es superior a la que el pr2 

pio perito senala no quedando a cargo de la empresa demandada, puc1, 

ninguna prestación. 

Habi6ndosc desahogado las pruebas de inapccci6n y la de 

informes, dieron 6stns por resultado la confirmación de que el ae-

tor estuvo inscrito en el S guro Social, que cotiz6 por más de 150 

semanas, que rccib1a pcnsi6n por parte del Seguro Social y que ~sta 

era po~ el monto senalodo tonto por el Instituto como por la empresa, 

la Junta senal6 t~rmino a las partes para presentar alo9ato1. 

S6lo la empresa prcscnt6 alegatos conteniendo un extracto 

del juicio y se turn6 ol expediente para su dictamen. 

El propio dictamen se emiti6 el dia 10 do diciembre de 1973 

con un escueto resumen del juicio en el que propone, primero, que 

el actor prob6 su acci6n y la demandada no justif ic6 sus oxcepciones 

y defensas: segundo, que se condene a la empresa a pagar la cantidad 

de $28,474.35 y tercero, absolver al IMSS del pago de la misma pres-
1 

taci6n. ¡ 
i 

El 4 de marzo de 1974 se aprob6 el proyecto do laudo en 101 l 
i 

t6rminoa del miamo, por lo que la empresa 1e vio preciaada a interponer ~ 

~ :;.; 
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el juicio de gnrantlns ante ln Suprema Corte de Justicio do la Nn

ci6n oponiendo como conceptos de violnci6n, loa aiguicntco: 

Primero.- Que la condena y acto roclamndo viene a traducirse en unn 

duplicación de pagos entre prestaciones de la Ley del Seguro Socinl 

y el Contrato Colectivo do Trnbnjo: 

Segundo.- que· aun cuando la autoridad responsable reconoce en el 

Considerando QUinto del laudo que se impugna, el que loo trca yrnri 

tajes coinciden en esencia en que s6lo oc constri~6 a cxaminnrlo 

superficialmente, con lo que el laudo no resulta fundado ni ntotivf!_ 

do legalmente. Por otra parte, el Tribunal de Trabajo en el acto 

reclamado se abstuvo en su totalidad de examinar situaciones jur1-

dicas claras a trav6s de las cuales debió concluir la absolución 

de la demandada, no equiparando el pago por terminaci6n de contrato 

por incapacidad flsica no profesional con el seguro de invalidez, 

como lo ha determinado la H. SuprcnTICortc de Justicia de la Nación 

en la invocada ejecutoria 166 de esa H. Suprema Corte de Justicia, 

por lo que l~ empresa considcr6 violadas las garant1as individualcn 

debiendo ser reparado por ese alto Tribunal dicho acto mediante el 

otorgamiento del amparo y protecci6n de la justicia federal. 

Al mismo tiempo que se solicit6 amparo a la Suprema corte 

de Justicia de la Naci6n por parte de la empresa ngrnviada, tomhi~n 

se hizo la solicitud de la auspensi6n del acto reclamado, aolicitud 

que eoneedi6 la Secei6n de Amparos de la Junta Federal de Concili~ 

ci6n y Arbitraje mediante el otorgamiento de una fionz.n por ln cae, 

tidad dt $31,037.40. 



La Suprcmn Corte de Justicia de.la Nación, en sesi6n de 19 

de febrero de 1975, resolvió el juicio de amparo se~alado al cp1gra-

Ce favorablemente a la cmprcna agraviada, por lo que la Junta Fcd~ 

ral de Conciliaci6n y Arbitraje deberá dictar un nuevo laudo en el 

que so estudien plenamente y conformo a derecho, laa pruebas apor-

tadas por las partes y se tommon considcraci~n los argumentos hechos 

valer en la misma. 

Transcripción de los art1culos 135 bis (lcr. p&rrafo) 

y 275 del Contrato Colectivo de Trabajo de Asarco Mexicana S,A, 

(hoy Industrial Minera México S.A.) y la Secci6n 10 del Sindicato 

de Mineros, 1973-1975 

Articulo 135 Bis.- Los trabajadores que terminen su Contrato de 

Trabajo por incapacidad fisica no profesional, recibirán el equivA. 

lente a 85 (ochenta y cinco) d1as de salario en auotituci6n do lo . 

establecido por las Fracciones IV y V del Articulo 53 de la Ley f~ 

doral del Trabajo. En caso de que no tengan derecho a Retiro, rec.!, 

bir6n además el equivalente a treinta dias de .salario por ano traba-

jado. 

Articulo 275.- La Compan1á se obliga desde ahora en pagar por 1u 

propia cuenta todas las cuotas que a sus trabajadores corresponda 

cubrir conforme a la Ley del Seguro Social, cuando el régimen de 

ae9uridad social sea implantado en la jurisdicción que comprende el 

presente contrato, cesando desdo ose momento la obli9aci6n de la 

compan1a de cubrir loa servicios y prestaciones con1i9nado1 en el 

n 
li ,: 
I• 

1 

1 
! ·¡ 
i 

. i 
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mencionado Contrato Colectivo, como ln pnntnci6n n que Be rc!ic>rc 

el Articulo 135, siempre y cunndo enton acrvicion y prcntncionco 

scnn absorbidos por el Instituto Mexicano del Seguro Soclnl. Unn 

vez que los trabnjndores queden sujetos n la Ley del Seguro Socinl, 

recibir6n del Instituto Mexicano del Seguro Socinl, loo ncrvicion 

y prcatnciones q\lc d~ acuerdo con ln Lcr que lo riCJc, in1p;irt.1 dicho 

Instituto, pero cunndo loo servician y prcntncioncn contcnidoo en 

el Contrato Colectivo de Trabajo sean superiores n loa servician y 

pr<istacioncs <istablccidns en la Ley del Seguro Socinl, la compnnfo 

pagarA directamente a sus trabajndoroo lao difcrencine que resulten 

entro unn·y otras proatacioncs, ns! como la totalidad de las que 

no se encuentren comprendidas en la Ley del Seguro Social, 



C) CJ\SO PMCTICO MT!CULO 110 DEL CONTRJ\TO COLECTIVO DE TMDJ\JO DE 

CllillUllIIUI\, DE lNDUSTIUl\I, MINfüv\ M~XICO S, 1\, 

El caao siguiente lo tratar6 de exponer en una formn m6s 

sucinta que el anterior, en vistn de la aimilitud que existe entre a~ 

boa, o sea la de duplicidad de prestaciones, 

Por cncrito prC'ncmtaclo el 13 de octubre de 1971, ante la J.unta 

Federal de Conciliación Nº 15, la sonora Romclia Nogal Vda. de G6mcz, 

por s1 y en repreoentaci6n de sus menorca hijos Rogclio JesQs. Eduardo, 

Luis Urbano, Victor Manuel, Guadalupe y Lcticia G~mcz Nogal, demandó de 

Ar.arco .Mexicana S ,1\, (hoy Induntrinl Minera Mexico S.A.) Planta de Chi 

huahua: El pago de la cantidad concreta de $24,914.70 por concepto 

de "diferencia" entre la prcstaci6n que establece el Art, 502 de la Loy 

Federal del Trabajo y el Art. 118 del Contrato Colectivo de la mencio• 

nada Planta, como indemnización por muerte en accidente do trabajo de 

Lazara Gámcz Carrasco acaecida el 12 de julio de 1971. 

Reconoce la reclamante quo la empresa demandada nfili6 en el 

Seguro Social al trabajador Lázaro G5mez Carrasco y que el Art, 46 de 

la Ley del Seguro Social establece que el patrón que asegure al traba• 

jador contra riesgos profesionales, quedn relevado de las obligaciones 

que sobre este particular consigna la Ley Federal del Trabajo, pero pro•. 

tende como fundamento de su rc~lamaci6n que existe a su favor una dif!, 

rencia de 310 d!as de salario, ya que el Art. 118 del Contrato Colectivo: 

establece l,040 d!as de snlario como indemnizaci6n por muerto y la Ley 

Federal del Trabajo en su Art. 502 senala 730 d1as de salario por el 

m iamo concepto. 

1 
1, 
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'l'i'lnto en li'I Juntn l·'C'clornl e.le Concilinci6n Nº 15 en Chihu.1!111;1 

Chil1. como nnte la Junta Espccinl Nª 13 de ln F<.'der,11 ele Concilinci(111 

y Arbitr.::ijc la cmpreaa, por conducto de sus reprcocntilntc:i le1J'1lP11 lll''i/, 

lll demanda en todas y cnda unn de sua partes, por no Rcr cicrtnn lnu 

reclnmncioncs hechas vi'llcr por la i'ICtora en cote juicio, ya c¡uo crinfn.r. 

me a los Arta, 17 (hoy 28) y 46 (hoy 60) de ln Lcy del Seguro Socinl, 

en que pretende npoyarae ln actora, la emprcsi'I, en cumplimiento de la 

misma Ley oscgur6 al trabaji'ldor Lfiznro afimcz Carrasco contra ricngon 

profesionales y en consccucncin qucd6 relevada del cumplimiento ~e l.1n 

obliqnciones que pudieran corresponderle por el accidente de trnbnjo 

en el que pcrdi6 la vida dicho obrero. 

De conformidad con el Art. 17 de la Ley del Seguro Social y C'I 

Art. 275 del Contrato Colectivo de Trabajo que tnmbi6n invoca la nctorn,'. 

la empresa s6lo estarla obligada al pago de diferencian que ronultnrcn 

entre las prestacione~ de la Ley Pederal del Trabajo y lan del Contr~ 

to Colectivo .• 

La empresa ncg6 que existan diferencias a su cargo entre la 

pensi6n de viudez y las pensiones de orfandad que reciben rcopcctiva

mente, la actora y sus menores hijos y la cantidad que por concepto ll<' 

indemnizaci6n establece el Art. 118 del Contrato Colectivo. con el í.in 

de determinar si existen diferencias, el ~nico medio idóneo seria el 

de fijar el valor del capital constitutivo de las pensiones de viudez 

y de orfandad que reciben los actores del IMSS para compararlo con la 
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cantidad que resulte de multiplicar el número de d1ns quo establece el 

Contrato Colectiv~ de Trabajo por el último anlario del trabajador, yn 

que la comparaci6n de cifras que pretende fundar la rcclamaci6n de la 

actora, no es adecuada. 

La necenidad de que mediante procedimientos matcmStico actu~ 

rialcs ce determine el valor del capital constitutivo de lao pensiones, 

se de::iprendc en formn clara del texto clcl Art, 4!3 de la Ley del Seguro 

Social (64 Ley actual) que c5tablccc n cargo de los patrones que in-

cumplan con la obliqaci6n de asegurar a sus trabajadores contra ricagos 

• 1 
¡ 

profesionales, el deber de enterar al Instituto el capital constitutivo_ 

do las pensiones y prestaciones corrcsponclientes. 

Se comprende f6cilmontc que el monto del capital constitutivo 

de las pensiones de viudez y do orfandad es variable ya que la cuant1a 

depende de la edad de la viuda y del número y edades respectivas do los 

huérfanos con derecho a recibir las pensiones, 

En el caso concreto la actora parte de la supuesta base de 

que ln inde~~izaci6n que paga el Seguro Social equivale a la indemniz!, 

ción que establece la Ley Federal del Trabajo, Sin embargo, desde la pro~ 
' \ 

mulgaci6n de la Ley del Seguro Social anterior qued6 plenamente cstabl~ j 
1 

i 
cido que loo prestaciones de dicha ley "son superiores a las que concede¡ 

¡ 

la Ley Federal del Trabajo que no constituye sino un c6digo minimo de t 

seguridad para el obrero". As! lo se~ala claramente la oxposici6n de m2 

tivos de la citada Ley del Seguro Social y si para ese entonce• la Ley 
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del Seguro Social contcnia prcot¡¡cionon 1rnpcriorc!l a l;:i f,cy Fcdcr.11 del 

Trnbnjo, con mnyor rnz6n ilhora en que lo evolución de la scguridnd uo-

cinl ha tenido preponderancia sobre cu¡üquicr otra <ictivi<lad de ln vid;1 

humana. 

El IMSS, al ser ll<1mnc10 n juicio r.innif1.rnt6 ent;ir p;icpntlo 1111,1 

pensión de $1,200,00 mcnsuillen a ln nctorn por el f<lllncimicnto del n:;~: 

gurndo Lfizaro G6mcz Carrasco, milnifeotnnclo a f;\l vez cntnr dnndo 1ntl'<Jl'º 

cumplimiento a la Le}' del Seguro Social y por lo tanto, carece ele inl<h 

r6s en el juicio, ya que la prestación de la cl4usula 110 del Contrato 

Colectivo de Trabajo era un~ prestación supralcgal. 

Con fecha 23 de agor.to de 1973 tuvo lugar la audiencia de 

ofrecimiento y recepción de prucbao en la que la parte nctora of reci6 

en forma princip¡¡l la resolución de 5 de agosto de 1970 de h Sllprcrnil 

Corte de Justicia de la Nación a que ya hemos hecho referencia y lü 

prueba pericial de actuarios, 

El .IMSS ofreció la inotrumcntnl de üctuacioncs, l:t prcouncio-

nal·legal y humana, la documental, consistente en el oficio 26209 girn-

do por el Jefe de Preotaciones en Dinero y la pericial actuarinl. 

La empresa, por su parte, ofrcci6 la instrumcntnl de nctun-

ciones, una inspecci6n, la pericial actuarial, hiz? nuya la documcn-

tal privada que ofreció el IMSS y la prcsuncional legal l' hmnilna. 

Desahogadas quc fueron las pruebas of:rccidnn por lna pa,:tc•a, 

la Junta concedi6 t6rmino común de 46 horas para la presentación qc 

los alegatos, habi6ndolo hecho Gnicamente la representación de la cmpr~ { 

aa. 
~ 
1: 
~~ 
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La Junta Especial Nº 13, el 7 de marzo do 1974, cmiti6 laudo 

en el que scnal6 primero su competencia parn resolver el asunto, de 

conformidad con el Art. 123 constitucional, apartado a) fracciones 

XX y XXXI y los art1culos 527 y 604 y demfio relativos, do la Ley Fcd,2_ 

r<tl del Trnbajo. 

Resolvió que ol punto de debate principal conoistia en de• 

terminar si existía a favor dé la parte actora la diferencia que roela-

mn en su demanda. 

Que vistos los dictámenes pericialco la Junta Enpccial N• 13 

encontró que en el presente caao no existen difcroncins a favor de la 

' porte actora que deba pagar la empresa demandada por lo que resulta ·: 

procedente absolver n la demandada en concepto de diferencias y que 

calculó la parte nctora en la cantidad de $24,314.70, por lo que se 

pcrmitio resolver: 

"PRIMERO.- La parte actorn no prob6 su ácci6n y Asarco Mexicana S.A. 

Planta de Chihunhun prob6 sus defensas y excepciones opuestas: el pr!_ 

sentc juicio no para perjuicio al IMSS. 

"SEGtmoo.- En consecuencia, se absuelve a la emprcsn de lo rcclamndo .. ~ 

por la p~rtc actora. 

"TEnCERO.- Notifiquesc pcrsonnlmente, y en su oportunidad arch!vesc el 

expediente como asunto total y definitivamente concluido." 

Con fecha B de abril de 1974 la parte actora interpuso el 

juicio de 9arant!as contra la resolución que en lineas anteriores se 

detalla asentando como conceptos de violación que aun cuando en el pr,! 

eente caso y en el procedimiento ae rindi6 la prueba pericial para df. 



terminar si las prestaciones que otorgu el Seguro Socinl non igual1•!1, 

superiores o inferiores a laa del Contrato y que dicha pruobn fue nd-

versa a la pnrtc que representa (el rcprcncnt<111tc do la pílrtc nctora 

por supucoto) y de ella infiere ln responsable que oon oupnriorcs lns 

prestncioncs q\ie otorgn la Ley del Seguro Soci;il, cntil cin~u:wtnnciil 

e:; irrelevante porque es contrnriíl al ilrticulo 46 do l;i 1.cy dd Scq11rn 

Socinl que estnblecr clarnmcntc que loo patrone!l que nfilicn ¡¡ !Jun tr!!_ 

bajadorcs al r6gimcn de ocguridnd oocial, qucdnrfin rcl~vndos de lnu 

obligaciones que en cate aspecto les fije la Ley Fcdcrnl del 'l' nbnjo, 

por lo que tomando en concidc:raci6n que dicho OL'denarnlcnto legal <·11 

su Art. 502 establece la obligación de los patrones de indcmni:nr a 

los familiares de los trabajadores que fnlle:cnn n conoccucncin de un 

accidente o riesgo profesional el importe de 730 dlna de snlnrlo y ~1 

Contrato Colectivo de Trabajo en vigor en la cl~uouln 110 cstnblPcc 

la obligación de la demandada de pagarles el importe de 1,040 dino de 

oillario es lógico deducir que la demandada tieno la obligación tic c11-

brirle el impo~te de 310 dlas de salario pilra cumplimentar ln prcstn

ción contractual. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, en ejecutoria ~e 

4 de octubre de 1974, resolvió el juicio do amparo promovido por ln 

parte actora ncglndolo por unanimidild de cinco votos, senalnndo ci nu 

parte principal que el concepto de violnci6n es infundado pues "ln 

quejosa sostiene que el IMSS cubre únicamente ,lo que dispone el Art. 

502 de la Ley Federal del Trabajo; pero esto no es cierto puesto qÜ~, 

como ya se indic6, rcalizildo el cálculo corrcspo.ndic-nte (valor nctua

rial do la ponsi6n) se obtuvo que el mismo co mayor do lo que conni9na 
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el nrtlculo 118 del Contrato Colectivo de Trabnjo, cato ca la citada 

pcnoi6n no n6lo satill(<ice los 730 tl1ns de salario que como indemniza-

ci6n scnala la Ley Federal del Trnbnjo, sino que os superior aGn a lo 

pactado entre cmprcoa y sindicato en beneficio de los deudos de un tra-

bajador fallecido, por lo que ya no cxi:Jte obligaci6n de la cmpreflil de 

cubrir a los reclamantca el importe de 310 dlaa de salario como lo . 

pretenden. 

Los quejosos sostienen que no hay manera de estimar la can-

tidac.1 que elloo puedan percibir por la pcnsi6n otorgada: pero esto no 

ca cierto, ya que el medio utilizado comQnmente es el cálculo actua-

rial para obtener el capital constitutivo correspondiente y de ah1 d~ 

rivar propiamente cuál es el valor real en cantidad liquida, de una 

pensión periódica. 

Esto fue lo que se someti6 al dictamen de los peritos desi~ 

nados por las partes y cuyo resultado arroj6 quo no exiat1an difercn, 

cioo a cargo de la empresa. 

En el Capitulo siguiente haremos un análisis breve de las 

probanzas en el juicio lñboral y su importancia práctica, ils1 como de 

la necesidad de la prueba pericial de actuarios, fundamental para la 

resolución de estos conflictos. 
Transcripción del Art. 118 del Contrato Colectivo de trabajo 

que se menciona. "En los casos de muerte del trabajador por accidente 
o enfermedad profesional y llenados los requisitos de ley, la Compan1a 
indemnizar.:\ a los familiares respectivos con la equivalencia de 1,040 
(mil cuarenta) d1as de salario a la base del 6ltimo percibido por el 
trabajador y proporcionará al Sindicato inmediatamente dcspu6s de OC.!:!, 

rrido el fallecimiento, la cantidad de · 115 CIENTO QUINCE dlas de 
salario por concepto de qaatos de funerales, as1 como el ata6d si los 
ea solicitado." 



CAP!TULO IV 

Lll PRUEílll 

A) I.J\ PRUEBA EN Ml\TERill DE TRJ\DllJO 
CONCEPTO DE Ll\ l\CE!>CióN PHUEDA 

La p;:ilabrn prucbü proviene del advcrvio l;:itino "probc" q11l• 

oignifica honradnmcnte. 

Cnrnvantcs nos da la definición de lü Ley Alfonsin<t y noo di-

ce que: "Según otra a acepciones, lo p¡:ilabra prueba, o bien <lea ilJ11il 
... 

los medios prob¡:itorios o elementos de convicci6n considcraclon c•11 

a1 rnismoa." 

Lc~nona da la siguiente definición: 

"Probar, significa hacer conocidoo parn el juez los hechos 

controvc~tidos y dudosos, y darle la ccrtczadc su modo preciso de 

11er". · 

Gianturco dice que la prucbn está constituidn por loa hC'cho:i 

demostrativos de la verdad de las acciones o de las exccpcionr11, 

Laurcnt dice que la prueba es la demostración de la vcrdaJ 

de un hecho o también el mcdiomismo que las partes cmplc<in pnrn ll!.'._ 

mostrar el hecho discutido. 

Chiovenda dice que probar significa ·formar el convencimiento 

del juez aco.rca de lil existencia o no existench de hechos do im-

portancia en el proceso. 



En sentido gramatical tcncmon que la palabra prueba signifi

ca la ncci6n y efecto de probar. 

Los anteriores conceptos nos dan una idea del significado de 

la prueba y de:> su objeto dentro c.Cl. procedim.!c nto. O aea que la pruet 

ba es el medio neceoario para hacer que el juzgador conozca la vot, 

dad de un hecho y que las partes logren el 6xito o el fracaso, pues 

to que las pretcnsioncn de las miomas que no sean probadas en el 

proceso, son meramente sombras de derecho, como afirma el maestro 

'l'Uebn Urbina. 

Los hechos objeto de prueba son s6lo los dudosos o controver• 

tidos. 

CLl\SIFIC~CION DE LAS PRUEBAS 

Los tratadistas han clasificado a las pruebas on dos grandes 

categor1as1 pruebas propiamente dichas y presunciones. 

Las pruebas propiamente dichas se dividen en plenas y semi

plenas, la primera es aquélla que logra.un resultado positivo que 

permite sea aceptada sin el temor de incurrir en crro1 la semiplc•, 

na no se considera 'realmente como verdadera prucbn, ya que como lo'. 

afirmn el maestro De Pina, no eo otra cosa que una prueba frustr!_ 

dn. 

Tenemos también, que las pruebas se dividen en directas e in· 

directas; son directas cuando por ellas mismas ae demuestra la re!. 

lidad 0 certeza de los hcchosr son indirectas cuando sirven para 



demostrar la vcrdnd de un hecho, pcl'O recayendo en otros con el 

que aquél cst& íntimamente relacionado. 

Son reales cuando el conocimiento es adquirido por el an~li

sis o inspecci6n de un hecho m.'.ltcrial. Son persona leo <iqu6llnn <flll' 

conducen a la ccrtczn, mediante el t~sti~onio humano, 

Se clasificnn tambifn en a:iginales, cu¡mdo se re-rieren n pr i

mcras copias, traslado de un documento o a testigos prescncinlcn 

del hecho. 

Reciben el nombre de inoriginales cuando !le trat<i de ocg1111tl.1:1 

copias o de te!ltigos que han depuesto por referencia, 

Son pruebas hist6ricas aqu6llas en las que el juzgador oc r1~ 

crct~ a la obscrvaci6n del. hecho ü probar o en la de tcrccn·ao Jll'l

sonas aptas para representarlo ante él. 

La prueba critica oc tranoformn en unn opcrnci6n 16gic.:1, q11<• 

parte de un hecho conocido, y llega a otro desconocido que qUt•d,1 

también ·probado, También tenemos pruebas con rclnci6n al tiempo 1•11 

que se producen y que son l<rn constituid:is antes del proccno y 1 il!• 

que se constituyen durante su curso. 

CARACTER!STICAS DE LA PRUEBA 

En cuanto a su estructura y funci6n dentro del proceso, ln 

prueba laboral cuenta con unn fisonom!.a propia que la hncc dblin· 

tiva de la prueba civil, pen¡¡l, administrativa, etc., yn que ('" 111.:_~ 

teria de trabajo las pruebas no se sujet.\n n conform¡:¡cioncs cnp<~

ciales para producir sus efectos. 

AcertacSnmentc a9rc9a el maestro Trueb;i Urbin;i, "que ;ilqunnn 



Juntas de Conciliación y Arbitraje dcsvirtóan ln prueba laboral pr2 

cediendo con mfis exigencias ritualistas que los tribunales comunes 

en determinados casoo, para congracinrnc con patronos de reconoci-

da solvencia ccon6mica." 

De ln anterior opinión, me permito agregar que efectivamente 

el maestro Trucba tiene rnz6n en cunnto a que las Juntas de Conc! 

liaci6n proceden con demasiadas exigencias (considero que habla de 

las locales), pero la situación es distinta en las Juntas Federales 

de Conciliación y Arbitraje, pues actGan en una forma muy imparcial 

e inclusive cuando de parcialidad se trata, inclinan ln balanza en 

favor del trabajador, cosa que no sucede con frecuencia, pues se 

apegan eotrictamcnte a las pruebas que ofrecen las partes en los 

distintos juicios ventilados en esos lugares, con el fin de irnp<1rtir 

de una manera nut6nticn la justicia y la equidad, ambas necesarias 

y complementndao con el suficiente raciocinio, con el objeto de no 

dictar un laudo que afecte a ln parte que tenga raz6n, esto ante 

todo, pues en ocasiones por ligereza en el estudio de las pruebas 

ofrecidas, los fallos son equ1voarlcsy originan que un procedimiento 

tan largo como lo es el laboral, quede hecho trizas simplemente 

por ineptitud o negligencia de las personas encargadas de elaborar 

en principio un dictamen y posteriormente el laudo. 

LA CARGA DE i.A PRUEBA 

La carga do la prueba viene a representar el gravamen que 

recae sobre lao partes como una actividad que ejercen en au propio 

F 
! 
' 
i. 
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interés y no como un deber, 

Algunos proccsalistas considcrnn a ln cnrgn dl' ln prucbi\ co-

mo una ncccsidi.ld qt1c tiene su o:igcn en ln rcalidnd dl! que l"u p;i r-

tes pretenden eludir el ric(;go de que ln ncntcncia j11dicií1l lü11 

sea dcsfavornble, 

Cnrnclutti opina que la carga de la prueba se debe traducir 

en la oblignci6n del juez de considerar un hecho cxistcntu o in-

existente, según que ln parte presente o no la demostración de nu 

c~istencia o de su inexistencia. 

No necesitan prueba: las normas jurídic\\a del pn!n, loa ht'c:hn11 

notorios, los que tienen a su fnvor una presunción legal y loo yn 

probados o confesados. 

Cunndo se afirma que las normas jurldicas del pals nncionnl "'' 

neccsitnn prueba, se debe a que el juzgador no debe ignorar el de-
t 

rccho escrito de nu pais cualquiera que sen su form~ du manifuntn- !, 

ci6n, en virtud de que como funcionario público, tiene ln obligo-

ci6n de aplicnrlo y tener conocimiento de 61. 

Tenemos también que los hechos notorios qucd'1n cxceptundtrn de 

la carga de la prueba, por ser evidentes e indincutiblco y del 

principio de cconom1n procesal, pues hechos notorios "non aqu(·J lon 

cuyo conocirniento forma parte de una cultura propia de un dctcl'lni-

nado circulo social." 



1 
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El maestro Truebn Urbinn nos habla en su "Tratado Tc6rico-Pr:ia -
tico de Derecho procesal del Trabnjo" que "cu11lquiera perciba que tic-

nen la. calidad de notorios, el radio de acci6n en el trabajo de lao 

ngrupacionco obreras, ln rcalizaci6n de ciartau actividades de trabajo 

en determinada zona topogrflf ica y la continuidad de la costumbre cst~ 

blecitla, entre otros." 

Por lo que respecta n loa hechoo que tienen a su favor unn 

presunción legal, están dispcnandos de prueba por disposición expresa 

de lü le~·. 

Por 6ltimo, tenemos a loo hechos probados o confesados a los 

que no se exige prueba alguna, por el principio de economta procesal, 

gula para interpretar las normas jurldicnn proce~ales, 

Como conaccuancin de lo oqul descrito ac tiene que valorar e 

interpretar la pr.ucba para que se obtenga un resultado sntisfoctorio en 

la soluci6n de los juicios, puco fOr medio de la interpretación se co-

noce la verdadera signif icaci6n de los hechos y actos jur!dicos y su 

eficacia en el caso concreto, en rclaci6n con las normas legales ex-

presas que el juzgador debe aplicar. Asimismo el valorar una prueba 

permite confrontar varios juicios que sean contradictorios.y por con~ 

siguiente establecer cuál de.ellos debe prevalecer sobre los demás, 

Precisamente eoto último hace que la prueba sen el medio más 

id6neo para la reaoluci6n do los conflictos, no 66lo laborales, como 

es el caso de los dos problemas planteados en el capitulo anterior, s!, 

no que en forma general en cualquier rama del derecho, pues como ya lo 

apuntamos, las partes alcanzan el 6xito o el fracaso por virtud de las 

pnd:m oflu:&,yaqw? a tr.nl:a d! ell.ro el :).e;J¡da coroca l.1 wr.tl¡id de Joshx:los mtro\Uticbs. 

1 



B) Medios Id6ncos de Pruebíl 

Los medios de prueba son las fuentes de donde el juzgíldor dt•-

riva hs razonca que producen su convicci6n. Goldochmitlt dice que nll·-

dio de prueba es .todo lo que puede acr nprccindo por loo !JC.'nticlon o 

que pucd:i suministrar apreciaciones scnoorinlea, en otra:; píllílhrtin, 

cuerpos f1sicos y exteriorizaciones del penr.nmicnto. 

Al legislador corresponde ln dctcrminnci6n de los mcdio!J d1• 

prueba en el proccoo, o oen que scr6n aqul!llos que el lcginl<idor t'••n-

sidere aptos para confirmnr la realidad do loo hachos n lcgadoo en 1• l 

proceso. 

La Ley Fcdernl del Trílbnjo en su cilp1tulo de proct>dimicnto, 

hace referencia n divcroos medios de prucbil utilizílblel.l en el prcw••::11 

labor;il, como son lil prueba confesionill, documental, tc::itirnonial, l'lt'., 

además el Art. 762 de la propia ley dice que "oon üc.lmioiblc!J totloa !un 

medios de prueba, por lo que las prueba!J se puede~ clasificar en f11r- 1 

ma tradicional de la siguiente manera: 

Prueba confesional: 

" testimonial: 

pcrichl: 

11 documental pública: 

ti privada: 

11 de inspccci6n judicial: 

" presuncional. 

En seguida me permito scnalar de una manera objetiva aua e~-

raeter1aticaa principales. 
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PRUEUA CONPCSIONAL.-

'• 
Primeramente diremos que ln confcoi6n es una declaración de 

parte que contiene el reconocimiento de un hecho de consecuencias ju-

r!dicas desfavorables para el confesante. 

La confoni6n so divide en judicial y extnijudicial. Ln judi

tlgl se formula 'en el proceso y puede. ner expresa o Ú1cita y espont[1-

~o Erovocndn. La exErcsa se formula con sc~alco y palabras claras 

que no dejen lugar n duda, y puede ser a su vez, nimole o cualificada, 

según haga su contestación el confeaantc lisa y llanamente, o lo haga 

reconociendo la verdad del hecho aobre el que es interrogado, pero 

con modificacioneo qua destruyan ln intenci6n de ln parte contraria. 

Ln confesión cualificada puede ser divisible o indivisible, Es ~

~· cuando la modif icaci6n agregada puede separarse del hecho sobro 

el ~uc recae la pregunta. Es indivisible cuando la modificaci6n agrc-

gada es insepa~able del hecho preguntado. 

La confcsi6n tácito se supone pot la ley o se infiere de al- . 

96n hecho. 

La confesión espontánea no tiene el carácter de prueba pues ei 

realiza por los litigantos en los escritos del proceso, ya que los he; -, 

chos vertidos en ellos deb~n probarse con posterioridad. 

Por último, en lo que corresponde a la confcsi6n judicial to-; 
l 

nomos la confesi6n provocada que puede ser+~ por la parte o por el 

juzgador. 

l 

La conlesi6n extrajudicial es aqu6lla quo se realiza fuera de~ 
~. 

juicio, en una conversación, carta, documento, etc., que 8J\ principioi 
\'ti 

~ 
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no haya sido su objeto servir de prueba del hecho sobre que rccnc. 

Tnmbi6n se considera como confcni6n extrajudicinl ln que se efcctnn 

ante unn autoridad incompetente o la que se lince .:intc nutoriclad crnnp!..'.. 

tente pero que no satisface algunas formalidades legales, 

llhora bien, para que se obtenga la contcsi6n de ln contrnpnr

tc, la Juntn la cita pnrn que nin estar auxiliarla por nbogndo o con

sejero alguno, respon(ln concretamente a las posicionen que le l1C'illl •ir. 

ticuladas. La parte que cea cit.:ida para concurrir ¡¡ 1<1 Junta a nb!w.!_ 

ver posiciones, y no asista, ser5 sancionada por la propia Juntn con 

tenerla por confesa en las preguntas que se le hubieran formulado. 

Para el desahogo de eata prueba en la prfictica, es ncceunrin 

la presencia del Representante del Capital o del Trabajo, scgan co

rresponda, con el fin de evitar el que se articulen preguntas inoidl2 

sas, 

PRUEBA TESTIMONIAL.-

Al acontecer un hecho, se puede dar el cnso do que hnya pur

sonas que 16 presencien, o que de cualquier otro modo directo ac per

caten de su existcncin, Las pcrsonaa que prcscncinron eoe hecho puo

dcn repetir e informar de lo ocurrido, al hacerlo reciben el no111\Jrc 

do testigoa, 

La palabra testigo oe toma en el Derecho, bajo dos acc•pcionr11: 

la primera so refiere a las personas que concurren a la cclcbraci6n <~ 

determinados actos jur1dicos, y la segunda eo alusiva ·a l;is pcruon¡¡n 

que declaran en juicio. 

La prueba teotimonial es común pero t;:i:nbién es muy débil, por. 

que por ejemplo, un mismo hecho, 111 percibirse por distintos inclivi-



duos, puede originnr rcnccioncs diotintas en cndn uno de ellos, 

y por lo mi&mo que se tengn un sentido equivocado de los hechos, 

aunque los interrogados haynn procedido do buena fe. 

La aprociaci6n de la prueba testimonial es una de las opera-

ciones m5s problcm&ticas entre las que corresponden al juzgador de~ 

tro del proceso, pues es de considcrnrse de que para·vnlorar ol teot! 

monio de una pcrsonn, se deben tener ciertos conocimientos de sicol~ 

g1a, ademfis de los que ya le otorga ln experiencia al juzgador. Cla-

ro que la pr6ctica es completamente distinta a la tcor1~ 1 p1es los 

encargados de valorizar las pruebas aportadas por las partes, no son 

los juzgndore~ propiamente dicho, sino los auxiliares, que rechazan 

o aceptan, en muchos casos, lns preguntas y repreguntas a los testi-

gos, y los dictaminadores que formulan los proyectos de laudo. 

Ahora bien, cada parte presentar(¡ a sus testigos, ante la 

Junta correspondiente, misma que desechar& laa posicionen que no -

tengnn relaci6n con la litis, an! como aquéllas que sean inoidioaas. 

cuando una de las partes se percata de que la otra prescnt6 

testigos que se encuentran ligados con el promovente por tenor un in-

torés especial dentro del juicio, se permite ofrecer con posterior!, 

dad al periodo de ofrecimiento de pruebas, las tachas de los testi901. 

Lo anterior con el fin de que los testigos que se presenten declaren 

con toda imparcialidad, para llevar a feliz término el juicio. 

FRUEDA PERICIAL.- Sobre estn prueba, me permitiré hablar m5s adelante, 

por considerarla la m6s importante de todas las que ce puedan ofrecer 

dentro de los eaoos concreten que mencioné en capitulo anterior, ya 

quo considero a la misma como factor determinante para la so1uci6n 

' ¡ 
! 
¡ 

L 
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de las controveroins ~rescntadnn, 

PRUEBll DOCUMEN'i'l\L PÚOLICJ\, -

Los documentos han sido considci:ndoo como lo!l medio9 mtin no

guros para proh ... u lon hechos en el proceso. 

El maestro Rafael de Pinn nos dice que "documento, en un 

sentido amplio, es toda cosa o representaci6n material dostinodn e 

id6naa para reproducir o expresar por medio de signos unn mnnifcst~ 

ci6n del pensamiento", 

Los docuinentoo públicoa se clanifican en notnrinlr.s o inn

trumentos autoriz<idos por los notarios, nclministrntivor. cxpedidon 

por funcionarios en el ejercicio de au cargo, judiciales provcniontcn 

del ejercicio de la función judicial, y mercantiles dcrivndoa de -

funciones de carácter notarial en esta materia. 

Por ejemplo un neta de nacimiento, prueba que ante el O(i

cial del Regintro civil, se presentaron pcroonas con el fin de inu

cribir el nacimiento de un individuo, o sea que documentos qua provie

nen de funcionarios que tienen fe pública, contienen en s1 miG111os 

un principio de prueba, por lo que debe reconoccruc como cierto lo 

asentado en el documento, 

PRutBA DOCUMENTAL PRIVADA.-

Los documentos privados son aqu~llos en que se coru;igna ·a! 

quna disposici6n o convcrio por personas particulares, sin que tunqn 

ninquna intervenci6n el funcionario p~blico, o si lo hncc, scr6 09-

bre actoa que no· se refieran al ".)?rcicio de sus funciones. 



Se pueden conniderar como documentoa privados, por ejemplo, 

una escritura defectuosa por incompetencia del notario o por falta 

de formnlidad en la misma, etc. 

Para que un documento privado cuente con una garantla en 

su autenticidad, debe estar firmado, pues la firma de quien lo expi 

de o autoriza le da la fuerza probatoria suficiente para que el ju~ 

gador le dé n la prueba ofrecida el valor que proceda y al mislo tiem

po tener un criterio debido sobre la veracidad de los hechos acont~ 

cidos. 

PRUEBA DE INSPECCION JUDICIAL.-

Esta prueba consiate en el examen, por funcionarios de la 

Junta, de determinados hechop cuya aprcciaci6n es poaible por ln sim

ple viotn o por otros sentidos. Esta prueba se puede efectuar por me

dio del actuario comisionado para tal efecto por la Junta. 

Por ejemplo se ofrece esta prueba con el fin de que el a~ 

tuario se dirija al lugar de trabajo de determinado obrero, para 

saber cuilndo ingrcs6 a la empresa, qué salario percibe, quiénes son 

sus beneficiarios en el seguro de vida, otc. 

PRUEOA PRESUNCIONAL.-

Esta prueba es el resultado de una operaci6n l6gica modiaa 

te la cual, partiendo de un hecho conocido, se llega a la aceptación 

como existente de otro desconocido o incierto. 

Tenemos dos clases de presunciones, la legal y la humana. 

La legal es una deducción de car6cter general que la ley haco y a 



la que atribuye unn dctcrminndn cficncin. 

Ln prcsunci6n humano, ca aqu6lln que pres0nta una cxtcnoa 

variedad de hechos humanoo y que no se somete a reglns dcterminndílu, 

sino que se funda en el criterio y ln experiencia del juzgador. 

Estas son, a grandca rasgos, las prucbns que por lo general 

son ofrecidas en los procedimientos laborales, y de lno que oc valen 

los juzgadores para normar su criterio y, por ende, n emitir un 

lüudo justo. 

A continuaci6n me permito exponer brevemente lo relativo a 

la prueba pericial, que, como ya dije, viene a dilucidar loa cnaou 

concretos, expuestos corno tema principal de esto trabajo, 



C) I.J\ PRUED~ PERICIAL 

Esta prueba tiene por objeto dirimir controversias en los 

juicios, cuyos hechos requieren pnrn ou intcrprctnci6n, de personas 

con prcpnraci6n especial, obtenida a través del estudio de la mate

ria a que se refieren caos hechos, Estas personas con prcparaci6n 

especial reciben el nombre de peritos, que por estar entcnuidos en 

alguna ciencia o arte, ilustran nl juzgador acerca do diversos aspec

tos contenidos en los hechos objeto de examen. 

Tenemos dos clases de peritos: los titulares y los pr6cti

cos: los primeroa son aqu6llos que han recibido un titulo profesio

nal o han realizado una carrera reglamentada por el Estado: loa prác

ticos son los que mediante el ejercicio de un oficio o arte, han -

adquirido una cnpncidad cspccinl. 

En caso de ofrecerse esta prueba, ambas partes tienen derecho 

a nombrar al perito que les merezca su confianza1 en el oupuc~to de que 

haya discrepancia en los dictámenes emitidos por .los peritos de las Pª!. 

tea, ln Jurtl se encuentra facultada pnra nombrar un perito tercero, cuyc 

dictamen nerá inapelable en la resoluci6n de la controversia que haya 

requerido del peritaje, 

La intervenci6n de los peritos en el proceso, proporciona al 

juzgndor los elementos neccoarios pnra que pueda decidir uobre el hecho 

o hechos sometidos a su consideración y que por ser de carácter tfcnico 

no podr1an ser apreciados por 61, sin la participación de los menciona

do• peritos. 



Por lo que toen a la Prucbn Pericial. que se oCroce en loo C'i1110 

concreto o mcncionndoG, di remos que en l:i Pe ric in 1 Tl•cn icn de l\ct\lil riun 

la que tiene por objeto cletcrminnr, en pci::os y ccntn•:00, el valor ne-

tunrinl de la pensión do viudez y lns pensiones de orfnndnd, y que c1>~ 

forme a ln Ley del Seguro Social corresponden a ln viudn y n loo mvno-

res reclamantes. O sen que los pcritoo, dictnminnrán con bnoc en lnn 

Tablas de Vnlores Actunlcs Unitnrios, en ln cdnd de los rcclnmnntco y 

las fórmulas y demás instrumentos técnicos actuarinlcs en uso por ot 

mismo Instituto, con el fin de determinar el importe, ~n pesos y ccntn-

vo:i, del cap:l:til constitutivo de las pensionca que perciben loa nctort•n, 

comparándolo a su vez con las prcstacionco tanto del llrt. 135 bin c.:01110 

del 110 del Contrato Colectivo de la Plantn de Chilrn"hlla de I1vh1nt rLil 

Minera México S.A. 

Por lo que rcspcct:i al ofrecimiento de ln Prueba mcncion;id.i, 

debed indica rae la materia sobre la que vcrsnrá el p11ritnjc (J\rl:. '/1111 

Fracci6n VIII, L.F.T.) Por lo que los peritos (micL1mcnto se lirnitnri1n ,, 

a dictaminar sobre las cuestiones técnicas o cicntificas propucst;w. 

Las partes tienen la obligación de prescnt"r a sus periton nn-

te la Junta con el fin de la nccptaci6n y protesta del cargo conrcdllo, 

en caso contrario, la Junta declarará desierta la prucbn pericial. 

Si los peritos de las partes hnn rendido sus dictámcn~s y hny 

discrcpancin en nmbos, entonces la Juntn designará un perito tcrcc.•ro. 

(Art. 768 Fracci6n II, L.F.T.) 

Cabe agregar que, si transcurrido el plazo senalado por ln Ju!.!
1 

ta pua que los peritos dictaminen, y coto no se ha efectuado por nlq11-; 
,! 

i 
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no de cllo9, entonccn ln prueba so dcnnhognrfi con el dictamen que hayn 

sido presentildo. 

El Art. 775 de ln Ley Federal del Trabajo noo dice que la 

Junta dictnr5 los lnudos nin uomcteruc n reglas pnrn estimar las 

pruebas ofrccidno, sino nprecinndo los hechos en conciencia. 

/\ continunci6n me permito trnnocribir nlgunns ejecutorias de 

ln Suprema corte de Justicia de la Nación, sobre diversos nspactos do 

ln Prucbn Pericial, y que vienen a confirmar lo antes expuesto: 

PIWf:O/\ l'ERICI1\L, orrrnCIMIEN'l'O DE L/\. - r.n el o( re cimiento de 
lno pruebas pcricinlcu deben ?recisnrsc los puntos concretos 
sobre los cuales deben resolver los peritos y no cxpreaarsc 
en t6rminos generales, 

~mparo Directo 734/71. Jos6 Cifucnteu s6nchez.- 25 
de febrero de 1972.- unanimidad de 4 votoo.- Ponante: Manuel 
Yfinuz Huiz.- (S.J.F. S6ptima Epoca.- Vol. 30,- Febrero 1972. 
Quint<i Parte. P:íg. 45. Ejecutorias Cunrt.:i Sala), 

PIWEO/\ PEHICIAL, EL OfEHE!:TE DEüE PRESF.N1'/\R /\ SU Pl:mITO TINTE 
r.T\ JUN'l'l\, PMlll QUE Ml\NlFIESTE SI /1Ct;r·r11 y PP.O'I'F.S'r/\ DESEMPE~/\R 
m. Cl\RGO. - De ncucrdo con lo previsto en el /\rt. 524 ele la 
Ley frdcral del Trabajo anterior, cudn pnrte debe presentar 
.1ntc lit Junta .:i ll)C pc.-ritos que pretencl<l sean oiclO!l, y si 
falt•indo a esa obliCJnci6n, el oferente de un;i prueba peri
cial se ab~tiene de hacer comparecer al perito que hny.:i 
designado, con el objeto de que exprese si acepta y protesta 
descmprnar el cargo, y en seguida crnlt~ opinión, la autoridad 
que conozc.:i del negocio queda en aptitud legal de declarar 
dr.•sierta dicha prue>bil, ya que no tiene aplicación, en esa 
hipótesis, el Art. 147 del Código de Procedimientos Civiles 
y, por tal motivo, no corresponde a la Junta nombrar perito 
en lugar del propuesto. 

/\rnparo Directo 2260/70.- José Gnrcta Camacho.- 27 
enero de 1971.- 5 votos.- Ponente Salvador Mondrag6n Guerra, 
S.J.P. 7a. ~poca.- Volumen y.:y,:.¡, Enero 1971, Sa. Parte. Pág.51 
Ejecutorias cuarta Sala, 

~~~~'M1_.¡,W¡"¡?1.~r\;1A<1',: .... ~1~~;~, .. .,.,·,,.·· 
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PRLlf.n!I PEIHCJJ\L.- Pc1· l<i fin<1lid,1d propill q\ie, it1riclic:11n1•l\tc, 
tiene tollil pn1ebu pcril•bl, c>I. di<.:ll!nK•n n~l;1tivo h;1 dl' limt
tarsa u rusolvor l;is cuestionen cicnt{fic<1s o t~cnic'1~ que 
oc hny.:m propuC'sto; pero no a dctcr.rninilr ln :~;;rr.:<1 leg.-11 q11c 
debo uplic;1rnc, lo que s6lo incumbe nl juzcpdor, qll!' ci; quien 
nplica el derecho. 

Informe <le ln Suprcmi\ Corte de Justiciil, uno <le 19~2. 

2;i. Sillil, Pílg, 159. 

PRUF.131\ P!'::RlCilil,, llPIU:Cil1CióN DE Lll, l'OR LJ\S ,JUtfr!IS DE co~;cr r.I[l 
CIO~ Y /l!UlITPJ1.rn.- Si lil controvcrnii1 debió h<ibcr r;ido r1•:.11!'l 
tu a l;i luz de loa 1lict:iÍm1~m-~; rPmlido:; por lo:; ·p··rÜ11:; 1~.-·di-
co:.:, que prcut.:in zu:; conociniicnto!l a ln Junti\ p11t«l L1 cc:;ol~ 

ci6n del conílicto, ca decir, el perito tiene el cariÍcLcr de 
auxili<ir dl• 1.1 ;iutorid:1d ju;~~Jóiébr~ •• ¡wro ('llo no q1ii1.:rc: ckci.r 
que sen el quien rcuuclvn la controv~ruin y nun cunndo ln -
Juntn tiene f;:icult;id sobernn;i parn elegir el dict.,1rc11 ¡K·ri
cinl que considere rnSn fun<lndo, debe cxprcsnr lo;; motivos q\lc 
tiene pnrn nd. estimarlo y no limitnrnc n trnn:1cribi.r :.1w con. 
clusioncs, pues non prccisa:~1t•ntc o:rnn conclusi(•ncn, l;1n (TUC 
cst5n nujctnn ;::il .:rnálisii; t¡\\C de> cll..15 hng¡¡ Ú1 JL1nt<1 en .;ir
tud de que clln es ln nutoridnd que vn n rcsolv~r el conflicto. 

1\mparo Directo 1102/72, - Pnblo D!az Homero, - 29 
de junio de 1972, !i votos. f'oncntc: M.1, CriGtinn S<ilmor.'.ín de 
Tamayo, S,J.F. 7n, Epoca,- Vol. XLII.- Junio de 1972. ~ri. l'n~ 
te. P6g. 77. Ejccutorins Cuartn Snln. 

PRUED/\ PEIUCIJ\L, APHECil\CIÓN DE Ll\, POR LAS JUNTiiS DE co:-.cr
Lif\CióN V l\Rll!TMJE. Lno Juntns do Concili'1ci6n y J\rhitri\jc 
Gon sobcrnnas para nprccinr la prucbn pericial que ante a!l<io 
se rindn sobre cuestionas t6cnican y por tnnto, dicha sobcr~ 
nln las faculta pnra dar el valor que estimen convon~cntc, o~ 

gún su pndcntc arbitrio, a los dictfü:ioncs prcocnt<1dos pc>r lot1 
peritos, 

Quinta Epocn: 
Tomo XLIII, Pág. 1119. R. 719/34. Arrcndntnrios de la Ccrv~ 
ccrla de Chihuahua S.A. Unanimid~d do 4 votos. 
Torno LV!, P6g, 2092. 1>., D. 1392/30, Castilla Salas l!utr.berto, 
Unanimidad de 4 votos. 
Tomo LVI, Pág. 2317. A.O. 1339/38, Sánchcz Jutírez Silvestre. 
Unanimidad de 4 votos. 
Tomo LVII, Pág. 2900, A.O. 4860/38, Durán Mnrt1ncz Domingo, 
unanimidad de 4 votos. 
Torno LVIII, P~g. 992. A. D. 8474/37. Cia. Limitada del FcrrS?., 
cnrril Mexicano, S votos. 
Jurisprudencin N• 121 del S.J.F. Pág. 121, Compilaci6n 1917-1965. 



CONCLUSIONES 

l El Derecho del Trabajo os un derecho 

social cuyo nacimiento fue producto de las luchas do lou puobloo 

por alcanzar uu dignificaci6n y por acabar con los nbusoo cjcrcidoo 

por una clase r.ocial dctcntadora de lon modios de producción. El 

Derecho Social comprende normas emnnndno de nuestro m5ximo Orden.a 

miento, que tienden a proteger y rcivindicnr al trabajador. 

2 La Ley Federal del Trabajo, rcglamcn. 

taria de nuentro Articulo 123 Constitucional, viene a constituir un 

c6digo de protecci6n al trabajador: osa protocci6n tiene un mayor -

alcance en los contratos colectivoa do trabajo que suplen lo que la 

Ley Fefüeral del Trabajo no prevé. Ahora bien, la Ley del Seguro 

Social~stablccc ventajas de considcraci6n respecto de los contra

tos colectivoo de trabajo y por lo mismo, sobre la Ley Federal del 

Trabajo. 

Es indudable que los ordenamientos mencionados han ido sup~ 

rnndo lao prestaciones establecidas, tomando en consideraci6n las si

tuaciones y necesidades econ6micas, sociales, etc,, de los trabajado-

res. 

Por lo tanto, los legisladores deben continuar revisando 
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pcri6dic<imcntc loo ordcn;1micntou con c•l fin do r¡uc l.i clase tr,1hil-
• 

jndora cuente con la protección adccunda. 

3 La nueva Ley Federal del Trabajo 

contiene en el presente momento, el limite m5ximo de gnrnnlinn y 

protccci6n que el Estado puede otorgar a la clase trabajadora, yn 

que las prestaciones que establece, entronan una mejorln conuidora-

ble en relación con la de 1931. 

Adem6o, ln nueva Ley Federal del T~abajo es, técnica y 

jurídicamente, superior a la de 1931. 

4 La tendencia de la nucvn Ley del 

Seguro Social es la seguridad social integral, que debe proteger n 

todo individuo contra lan contingenciüs socüilcs, aun cuando no nen 

trabajador. A este prop6sito, el seguro de guardcrla~, cuya prirnn 

debe pagar e~ patr6n, tenga o no trabajadoras a su servicio (Arto. 

190·Y 191). 

En términos generales, la nueva Ley del Seguro Social, a-

parte de su tendencia a la seguridad social integral, mejora prco-

taciones existentes e introduce nuevas. 

5 Los Contratos Colectivos de Trnbnjo 

establecen ventajas considerables en rclnci6n con la Ley Federal !Id 

Trabajo vigente, ya que precisamente algunas de las prestaciones -
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contenidn9 en fata fueron el resultado de catudioo de contratacio

nes colcctivao, 

Eo innegable que loa contratos colectivos representan un 

mejoramiento de lns condiciones de trnbajo y de trabnjadorca, y que, 

por oor obligntorios tanto para empresa como pnra trabajador, esta

blecen un punto de equilibrio en las relaciones obrcropntronnles. 

ú cuando doo o mfis ordenamientos pro-

tegcn al trabajador por un miomo concepto, como ocurre en loe casos 

aqu1 expueotos, se le debe aplicar la norma que más le beneficie y 

proteja, ya que el trabajador no puede elegir la que deba aplicársele, 

pues aquélla no es optativa y en el supuesto de que lo fuera, el tr~ 

bajador, ya por ignorancia, falta de orientaci6n adecuada o preaionea 

ejcrciflns por el patrón, podr1a inclinarse por una norma inferior a 

ln que en realidad tuviera derecho. 

7 En la actualidad, los trabajadores mi 

ncros que prestan sus servicios en la empresa de nuestro ejemplo en 

cota tesis, cuentan en sus contratos colectivos con un sinnamero do 

prestaciones, beneficios, protección, etc., que se acrecientan en C,! 

da revisi6n. 

No obstante lo anterior, los trabajadores no a6lo pretenden 

ln aplicación de una u otra norma favorecedora, sino que exigen la !'!. 

plicaci6n de las normas, concurrentes a lB vez. to que derivarla en 
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un cargo o tributnci6n doblo del pDtr6n n sus trnbnjadorco, 

B Para la formaci6n de loo cnpitnlco 

~onstitutivos, es necesaria ln nportnci6n tripartita del obrero, 

del patrón y del Estnclo: sin cmb;irgo, en los cnnou n que non he

mos referido, la cuota obrcropntronal oo integrada en nu totali

dad por el pntr6n. Por esto, scr[a a todao luces injusto y con

tra todo derecho, la condena a una duplicidad de pagos por el mio

mo concepto, 

·9 . Si la prueba pcricinl t6cnica ele a~ 

tuarios no fuera c!lencial pnra determinar l3 cunntia de lar. prco

taciones que otorga el Instituto Mexicano d~l Segu~o Social y, co~ 

secuentcmcntc, la diferencia entro éstas y las que otorgan loo co~ 

tratos colectivos, careccr[a de sentido la obligación de enterar nl 

Instituto el capital constitutivo de las pensiones y prcstncionca, 

que el Art. 84 de la Ley del Seguro Social impone n los patroneo 

que no han asegurado a sus trabajadorca o los hnn nocgurndo 

en forma tal que disminuyan las prestaciones a que tuvieren 

derecho. 

L<> anterior quiere decir que cuando la cmprcsn asegura a 

sus trabajadores debidamente y paga lns cuotno al Instituto, cst6 

· con ello creando el capital constitutivo de las pcnsionco Y prco-
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tacionco que el Instituto debe pngar a loa trabajadores nocguradoa 

y a sus beneficiarios. Y por tonto, debe determinarse el capital 

constitutivo mediante la prueba pericial, 

10 Las prentnciones que otorga el Ins-

tituto Mexicano del Seguro Social, confor11\e a lü Ley. que lo rige, 

en casos como los presentados, lo son en forma peri6dica de pcnsi6n 

y no en cantidad global como se establece en la Ley Federal del -

Tr'1biijo y en el Contrato colectivo, en elcmcnt.il que p;:ira detcrmi 

nnr la diferencia entre nmbns prestacioneo se tenga que ocurrir a 

una prueba técnica-jur1dica-nctunrinl, de acuerdo con la estructu

ra misma, y el funcionamiento de toda instituci6n de seguros, ins

titución ésta en que oc fundan los principios del Seguro Social. 

11 Tanto la Ley Federal del Trabajo como 

la Ley del Seguro Social, son claras nl determinar que no deben -

duplicarse lon pagos por ningún concepto, por lo que a continuación 

transcribo loa art1culos 3° Transitorio de la Ley Federal del Tra

bajo y 28 de la Ley del Seguro Social, que confirman lo anterior. 

LEY FEDEML DEL TRAD/\JO.- Articulo 3° Transitorio: "Los con

tríltor, de trabajo individuales o colectivos que establezcan dere

chos, beneficios o prerrogativas en favor de los trabajadores, in

feriores a los que les concede esta ley, no producirSn en lo nuc.2. 

sivo efecto legal, entcndi6ndose oustituidae las cláusulas respc~ 

tivas por las que establece esta Ley. 

"Los contratos de trabajo individuales o colectivos o los 
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convcnioo que astnblczcnn clercchoo, bcnaficioo o pr~rrogativao en 

fovor da los trabajadonrn, aupot'iorcs a lo~ que aotn Le}' lcr. con

cedo, continu;:irún surtiendo cfocton." 

LEY DEL SEGURO SOCil\L, - llRT. 28, - "Cunndo loo contrntoo 

colectivos cnncedan prestaciones inferiores n las ótorgndni por 

esta Lay, el patr6n pagar& al Instituto todoo los aportan propo~ 

cionalcs a lao prestaciones contractunlco. Para satisfacer lnn 

diferencias entre astan Gltimas, y lan ofrecidas por la I~y, lao 

partes cubrir5n las cuotas corronpondicntca. 

"Si en los contratos colectivos se pactan prostncionco i

guales a las aotablacidas por cota Ley, el patrón pagarS, al Ino

tituto 1ntegramentc las cuotas obrcropatronales. 

"En los casos en que los contratos colectivos consignen 

prest;iciones superiores a las que concecle esta L<;?y, ne o::tnrá n 

lo dispuesto en el p~rrnío anterior hnsta la igu~ldnd de prc9tn

eioncs, y r.especto de las excedentes el pntr6n qucclar.'i obligado 

a cumplirlas, Tratándose de prestaciones ccon6micas el pntr6n P2 

dr& contratar con el Instituto los seguros adicionales corrcspou 

dientes en los términos del Título Tercero de esta L~y. 

ffEl Instituto, mediante estudio t~cnico-juridico de los 

contratos colectivos de trabajo, oyendo previamente a los intcr~ 

sados, har~ la valuación actuarinl de las prestaciones contractu~ 

les, eompar&ndolaa individualmente con laa de la Ley, pnra clabor~r 

las tabla• de distribuci6n de cuotao qua correspondan." 



convenios que cstnblczcnn dorochos, beneficio& o prerrogativas en 

favor de los trabajadores, suporiaros n loa que cota ley les concc-

de, continuarfin surtiendo efccton." 

LEY DEL SEGURO SOCIAL.- Articulo 20: "Cuando los contratos 

colectivos conccdnn prestacioncn inferiores a lao otorgadas por es-

ta Ley, el patr6n pagará nl In5tituto todos los aportes proporci~ 

nalca a laa prestaciones contractuales, Para satisfacer laa dif~ 

roncias entro estas últimas y'lan oatnblccidas por la Ley, las pár-

tos cubrir5n las cuotaa correopondicntos, 

~si en los contratos colectivos so pactan prestaciones i-

gunlcs a las establecidas por esta Ley, el patr6n pagará al Inst.!, 

tuto íntegramente las cuotas obreropatronalés, 

""En los casos en que los contratoa colectivos consignen 

prestaciones supcr:iorcs a lLis que concede cuta I.cy, se catará n lo 

dispuesto en el p5rrafo anterior hnsta la igualdad de prestaciones, 

y respecto de las excedentes el pntr6n quedar[! obligado a cumpli!, 

las. Tratándose de preatacioncs econ6micas, el patrón podrá contra-

tar con el Inatituto los seguros adicionales corrcspondientos, en 

los términos del Titulo Tercero de esta Ley, 

" 

') 



-107-

lll B l. IOG Ri\í' ! ,\ 
Dccerrn Mnrfo, Do rocho Minc.:J:..t1...!!c M<'.·xico.- - F.ditori;:il Ll.mus:i \l'ilay, H(·x ico, 

1%3 
Drena Garduno Francisco, N11cv<1 Ley J:'cdcr<1l clcl Trnhi!.i.Q..- Cap;irmc>:,MC·xi.co, 
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Guerrero Euquerio, Manunl de Derecho del 'frabnjo.- Ed, F.llq\lcrio Gucrn•rti,
Tallcrcs Gráfico::; Gnlcsa, Tomos I y II.- M6:dcn, 
1%0 

Kuczynski J,, Evoluci6n de ln clnsc Ohrcrn.- F.cl. Guadnrrnma, s. 1\, M1: 
Graw-!lill.- Mtidrid, 1%7 

Moreno Padilla Jnvicr, Nucvn Ley del Seguro Socinl.- Comc-ntnrion. fül. 
Trillns.- M6xico, 1973 

Pozzo Juan, Derecho del Trnbnjo.- EDIJ\R, s,,\, Editores, 'l'orno I.- J\r<]1.'lll.l

na, 1940 

SocU Demetrio, La Nueva r.ey Proceirnl.- Editorial Porrúa, Tomo I.- Méxko, 
1946 

Trueba Urbina Alberto, El /\rt!culo 123.- Talleres Gr5ficos Laguna.- Mf•xi1~11, 

1943 

" " 

.. " 

"· " 

11 

" 

" 

El Kuevo Articulo 123.- Ed~torial Porr6a, 2a. Bli
ción.- Móxico, 1967 

Nuovo Derecho del Trnbnjo.- Editori~l PorrO;i, 
X6xico, 1970 

Trnta<lo Te6rico-Pr6ctico do Derecho Proct'Hn1 del 
Trabajo, Editorial Porrúa.- Móxico, 1965 
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Oficial de la Federación, los Contratos Colectivos de Trabajo cclcbr!, 
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