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CON PROFUNDO AGRADECIMIENTO DEDICO EL PRESEli 
TE TRABAJO A MIS PADRES EN VIR'IU D DE QUE ELLOS 
FUERON QUIENES ME HJ\N AYUDADO POR EL SENDERO 
DE LA VlOA, ASIMISMO l\ MIS HERMANAS QUE SON
PJ\RTE DE MI SER 

l\ MIS MAESTROS, COMPAflEROS, AMIGOS, CON TODO 
HES PETO. 



P R O L O G O 

E 1 presente traba jo es un estudio de como ha sido e 1 ho!!!. 

bre explotado por el hombre a trav6s de los al'\os, y cuales han si 

do las motas que ha alcanzado a trav6s de revoluciones, movimien

tos obreros, movimientos huelguinticos y otros. 

Tambi6n estudio en una forma muy breve, la teorfa marxi.!?_ 

ta, en virtud de que ella es quien critica la explotaci6n que efe~ 

t6a el capitalismo sobre la clase trabajadora. Este estudio no pr~ 

tondo ser una s!ntesio de l.a obra lU Cnpital, no es m~s que un 

conjunto de datos que recopil~ de la obra mencionada. 

En el siguiente cap!tulo,analizo las causas de rescisi6n 

del contrato laboral sin responsabilidad para el patr6n, y afir

mo que estas deben ser lo más claro posible, ya que de aqu! parte 

la terminaci6n de la relaci6n laboral. 

Asimismo estudio la fracci6n XXVII del apartado "A" del 

art!culo 123 de nuestra Carta Magna, en donde se estipula cuales 

son"las condiciones nulas que no obligan a los contrayentes, aun· 

que se expresen en el contrato", esta fracci6n es una serie de -

ideas que se encuentran en ese mismo articulo en otras fracciones, 

as! como en la Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970, pero con la 

salvedad de que obligan al trabajador en toda relaci6n laboral. 



Por dltimo y como principal tema de aste trabajo, es

tudio la prima de antigu'eclad como \m derecho aut6nomo, as1 como 

en una especie de salario diferido, que con el simple transcur

so del tiempo se va formando en beneficio ele la clase laborante. 

En este mismo cap!tulo analizo a partir de cuando de

be de tomarse en cuenta la antig\iedad del trabajador, es decir 

si es desde el momento en que entr6 en vigcnci.1 la Nueva Ley -

Federal del Trabajo de 1970 o bien si es a partir de que un -

trabajador empez6 a laborar en una determinada empresa. 



CJIPITULO l. EL DERECHO DEJ, TRJ\lll\,JO 

a).- EN L1\ EDAD MEDI1\ 

La Edad Media, comienza con la in vas i6n de los b3E.. 

baros (los Unos y loa Vftndaloa) sobre Roma en el ano 476 de -

nuestra era, estos pueblos invadieron toda Europa, por ejemplo 

los \.~ndalos ocuparon Espat'la y posteriormente se fueron a radl_ 

car al norte de Africa; los Francos invadieron lo que se llama 

actualmente Francia. Los visigodos y los Ostrogodos se repar

tieron Espat'la e Italia, y los Sajones se apoderaron do Europa 

central y de las Islas Bri t~nicas; los Eslavos invadieron Eur.9_ 

pa en su parte oriental, los Normandos ocuparon la pen1nsula

Escandinava y posteriormente Francia y la isla de Sicilia. 

En la Edad Media surge el Feudalismo como sistema -

de trabajo, esta es una relaci6n m~s avanzada que la esclavitud 

y que la servidumbre, aunque sin garant1as para •el trabajador", 

hablando desde un punto de vista jur1dico.El feudo es un contr~ 

to, conforme al cual sin intervenir precio,merced o c~non actual 

se transfieren Derechos Reales de posesi6n. Esta contraprestaci6n 

es muy especial, porque de un lado tenemos al set'lor Feudal que~ 

ten1a m~s derechos que obligaciones sobre el vasallo como por-

ejemplo, el vasallo ten1a que cumplir el servicio militar con -

el objeto de proteger al feudo, también el vasallo le deb1a lea.!, 

tad al se~or feudal as1 como sumisi6n, el subocdinado tenia que-



elaborar un 
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determinado do d1as en casa del se~or feudal. 

En cambio el v¡asallo crt1n casi nulas las garzmt1as de que gozaba, 

como por ejom~lo, gozaba de la seguridad que le brindaba el se-

l 
flor feudal an~e los dem~s feudos, tambi~n pod1a cr1ar a sus ani 

1 

males en la t{erra que pertcnec1a al feudo, as1 como utilizar el 
! 
1 

molino de ~st1!!. 

1 

c/'mo es de verse, la desiguald.id entre el se~or fe!!_ 

dal y el vasa¡110 es muy grande, c!stc Oltimo no gozaba de las g~ 

rant1as que a!ctualmente un trabajador tiene. 

! 

~n la Edad Media, nace la industria artesanal y hay 

una divisi6nfde trabajo muy notoria, por ejemplo on las ciudades 
! 

la actividad/que se desarrollaba era la industria y el comercio 
¡ 

y en el campf exist1a el r~gimen feudal, lo que esto originaba-

es que hubiera una diferencia en el intercambio comercial entre 
1 

el campo y l~ ciudad. 
1 

1 
,En la ciudad aparecieron las corporaciones, que es-

/ 

taban integ,adas por un maestro, varios compa~eros llamados ofi 

ciales, as1/como aprendices. Estos grupos trabajaban en diversas 
i 

peque~as in~ustrias, fabricando zapatos, ropa, hilados, labran-

do madera p~ra hacer muebles, etc. Esta forma de asociaci6n, es 

un avance p~ra el hombre desde el punto de vista laboral, aunque 

"el trabajalor" no tenia garant1as, como por ejemplo, quien im-
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plantaba ol horario de trabajo era el maestro, igualmente fijaba 

el salario. Las huelgas estaban estrictamente prohibidas. Las fi 

nalidades que tenL:in las corporaciones eran princ.ipalmente las si 

guientes, hacer que labore el trabajador el mayor namoro de horas 

durante el d1a, acreccntni: las ventas, defender el mercado contra 

los extraílos, as1 como de que exista moyor uni6n dentro de estos 

grupos, y al mismo tiempo era difScil el ingresar a estos, ya que 

habla que reunir una serie de requisitos, el primero de ellos -

era el de empezar de aprendiz, y que posteriormente podrta ir -

ascendiendo segOn las aptitudes ele cada persona en el oficio. 

Las corporacionea se reg!an por un conjunto de reglas 

que eran redactadas por un consejo de maestros, con el ftn de -

tener mejores ganancias en su grupo, este reglamento que formul~ 

ban los maestros de las corporaciones era redactado en su to

talidad por ellos, es decir unilateralmente, nunca se le tomaba 

parecer a los compaílcros o aprendices de la corporaci6n, por -

consiguiente habla una desigualdad muy notoria que tra1a canse 

cuenci~ de tipo laboral. 

Con el tiempo fu~ m~s dificil ingresar a este tipo

de grupos, ya que se fueron volviendo hereditarios los puestos

y era casi imposible ingresar a una corporaci6n. 

Como es de verse las relaciones entre maestros y --
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insuficiontes, y yn no ora una uconom!n cerrada, sino que - -

ahora lo qua se buncnbn era invadir territorios ajenos, dosde 

el punto do vista cconemico, como lo haco on la actualidad ol 

Capitalismo Nortca111ürica110. 

lnglnturra, os In que comonz6 con desaparecer a las 

Guildas en el ano de 1545, por modio do un neto parlamentario. 

Mt\s t.lrdo en fohroro de 1776 no prom11lg6 un edicto 

do Turgot, 1•n el cual ne nupr imL1n a l "'' corporaciones, aunque 

asta suprcsi6n fu& ralotiva, yo que los maestros hicieron que

volvieran a íuncionnr loa monc1onadau qrupos. 

El golpe definitivo para las corporncionos fu6 el de 

el 4 de agosto do 1789, cuando catalln ln Revoluci6n Prancosa-

y aqu! es cuando nace un monopolio labon11, el cual boneficia

al trabajador, El art!culo 7o. del Decreto del 17 do febrero do 

1791 dice quo "11 partir del lo. de abril, todo hombro es libro 

para dedicarse, al trabajo, profesi6n, arto u oficio que esti

me conveniente, pero C?at¡¡rft ol.Jligado a proveerse de un permiso-

ª pagar los impuestos de acuerdo con las tarifas siguientes". 

como ea de verse quu en esta ~poca no hubo derecho-

1 abora l pero s! relaciones de tipo laborales y era el principio 

del Derecho del Trabajo, las prestaciones que otorgaban las co~ 

poraciones a sus integrantes er~n !nfimas ya que no hab!a pri-



6 

ma da antig~edad: horas para tomar alimentos, ya que hac1an este 

tipo de necesidades sobre la marcha dol trabajo y fu6 hasta el

siglo pasado y principios de este cuando se lcgisl6 sobre mat~ 

ria laboral, con el Tratado ele vcrsnllcs, el trabajador gan6 -

gran parte de eu bicncatnr econ6mico y social, asimismo en la-

Constituci6n ele 1917 implantada en M~xico y la llamada Consti

tuci6n de weimnr de 1919, y es nquf en estos textos cuando se

cmpfoza a hablar sobre el trílbajador y las garant1as de que d!!. 

be de gozar, entre otras se habl6 de la antigUodad del trabaj~ 

dor. 

b). - EN IA P.POCA COLONIAL 

La Epoca Colonial en M6xico, se desarrolla cuando -

termina la conquista hecha por los espaíloles a M6xico y tiene su 

f!n cuando nuestro pa!s rompe el yugo cspanol que dur6 m3s de -

300 anos. 

En esta etapa de nuestro pa!s, el trabajo no tuvo -

mucha diferencia con el que se desarrollaba en Europa, por eje~ 

plo el r6gimen bajo el que se organizaba el pa!s era el r6gimei 

corporativo ya que el conquistador cuando lleg6 a M~xico, trajo 

consigo la idea de laborar en la misma forma que se hacia en -

Europa y por consiguiente se implant6 el mismo r~gimen. 

Ahora bien, las corporaciones ten1an sus propios 
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mandamientos, como por ejemplo, que podlan ojorcer la profesi6n 

o trabajo que le agradara n cad~ trabajador, tambi~n podlan co-

mcrciar con loa productos que ellos elaboraban. 

En la Nueva Espaf'la so form6 un cuerpo llamado "Ord~ 

nanzas do la Ciudad de M6xico"y cuyo fin ora ordenar las carpo-

raciones para que hubicro una mayor producci6n y al mismo tiem-

po un mayor consumo y por consiguiente mayores ganancias para e~ 

tos grupos. 

Tarnbi~n hubo otros ordenamientos, como por ejemplo-

.• .. ,, ¡ 
la Ordenanza Real do Intendentes y la Recopilaci6n de Indias, -

estos ordenamientos tenlan por objeto la protccci6n del indlge-

na (trabajador) sobro todo del minoro, que era en esta ~poca a-

quien m~s so explotaba, poro estos ordenamientos casi nunca se-

llevaron a la pr~ctica y lo que en realidad imper6, fu~ el Der~ 

cho de los Conquistadores. 

Como se puede deducir de las ideas anteriores, al -

trabajador se le trntaba muy mal, casi hab!a caldo en la escla-

vitud y es obvio que diga que st tenia alguna garant1a como tr~ 

bajador, ya que hab1a horarios de trabajo de 10 a 12 horas diarias, 

si no os que hasta 18 horas; respecto a loa menores, es decir a 

los ni~os de 8 a 12 afios se les obligaba a laborar con jornadas 

inhumanas, igualmente a la mujer. En esta ~poca el trabajador -

que decidta retirarse de su lugar de trabajo por razones de sa~ 
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lud, conveniencia u otro motivo, no gozaba de ninguna clase de

prestacionas. 

c),- EN LA INDEPENDENCIA. 

La ~poca de la Independencia, comprende la etapa -

que inicia nuestro pa!s al romper las cadenas que nos untan con 

Espafta. 

Esta etapa de nuestra historia comienza en el pueblo 

de Dolores con el padre l!ldalgo, como iniciador de este movirr.ie.!! 

to. Esta persona tuvo en la mente la idea de que el hombre traba 

jara en lo que m~s le conviniera y asimismo era partidario de la 

libertad humana, como lo reflej6 en un decreto que dict6 el 6 -

de diciembre de 1812 en la Ciudad de Guadalajara, en el cual -

aboli6 la esclavitud, los tributos y las exacciones que pesaban 

sobre los indios • Ahora bien, respecto a las bases constituci2 

nales relativas al trabajo y al reparto de las tierras presen-

tadas por el insurgente Don Jos~ Mar!a Morelos y Pav6n al con-

groso de Apatzing~n, demuestran en forma indubitable que los -

autores de la independencia de M~xico tuvieran una concepci6n 

clara del "problema social de nuestro pa!s", 

Por desgracia,las formas de trabajo que se hab!an -

implantado durante la Colonia subsistieron a~n despu~s de la 

Independencia , sobreviviendo el r~gimen corporativo con los 
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problemas que Asto ocaaionabn. 

Las leyes de Reforma fueron las que pusieron fin al 

r~gimen corporativo. Paro aan as!, el trabajador no gozaba do -

ninguna clase de garnnttas y lo ftnico que interesaba a los patro 

nes, hacendados o terratenientes era que el trabajador laborara 

el mayor n~mero do horas durante al d!a. 

En el imperio do Mi'lximiliano, se roglament6 el trab~ 

jo y entre otras ideas so dijo que un trabajador debla de labo

rar desde la salida del sol hasta la puesta de ~ste, con dos -

horas para comer, tambi6n se di6 ol descanso dominical y de d!as 

feriados, respecto al paqo de salario, debla do ser en moneda -

y no en mercanctas como se acostumbraba, respecto a las deudas

que contratan las personas no podtan ser hereditarias y el des

cuento m~ximo que se le pod!a hacer al salario para cubrir deu

das era del 200,<. , respecto al tr;:ibajador del campo, el patr6n t!! 

n1a la obligaci6n de proporcionar las utencilios de trabajo para 

que pudiera laborar la tierra. 

cuando en una finca, habitaban m~s de veinte familias 

el patr6n ten1a la obligaci6n de construir una escuela con el -

objeto de que los hijos de los trabajadores asistieran a ~sta. 

Ahora bien, los patrones que violar~n estas disposi 

ciones ser1an sancionados con una multa que fluctuar1a de $ 10.00 
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a $200.00, como se puede ver hay un avanco desde ol punto de -

vista laboral, m~s todavia no so roglamont6 nada sobro la ant! 

gÜcdad del trabajador, ni do otras garantlas como las que goza 

el trabajador de la actualidad. 

d).- EN U\ REVOLUCION MEXICANA 

comenzaremos a relatar muy brevemente los aconte

cimientos del ano de 1910 a 1917, quo es donde nace el movimien 

to revolucionario y donde culmina y se inicia ol derecho social, 

como enunciado de el derecho del trabajo. 

como es sabido, el trabajador laboraba a principios 

de siglo de 14 a 16 horas diarias, sin descansos y sobre todo -

con sueldos irrisorios, lo que trae como consecuencia un deseo~ 

tento general en toda la repdblica, como por ejemplo con los m2 

vimientos surgidos en el ano de 1906 en el mes de junio en la -

mina de Cananea, en el cual los trabajadores solicitaron un au

mento de sueldo y ocasionan con ello la muerte de muchos de sus 

campaneros y coadyuvando al movimiento revolucionario. 

Entre otras condiciones que se hicieron en estos 

movimientos, fueron la igualdad de condiciones con respecto a -

los trabajadores mexicanos con los norteamericanos. 

Posteriormente surgieron una serie de huelgas como-
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la de la Velarde~a, R1o Blanco, Nogales, Santa Rosa y otras m~s. 

Los hermanos Flores Mag6n plasmaron por medio del -

Partido Liberal Mexicano "las trece proposiciones concretas para 

integrar una nueva legislaci6n de trabajo". 

El movimiento revolucionario desde sus comienzos tu 

vo la idea de que las condiciones de trabajo fueran m3s humanas 

no como en la ~poca Colonial en donde ol horario era inhumano -

y tampoco se reglamentaba la edad de ingresar a trabajar. 

En esta etapa hubo varios hechoa de trascendencia,

desde el punto de vista laboral, como por ejemplo el 18 de diciem 

bre de 1911, el presidente Prancisco I. Madero crea una Ley que 

d! nacimiento al Departamento del Trabajo. 

En el afta de 1912, el Departamento del Trabajo lleva 

a cabo la aprobaci6n de las tarifas m1nimas en la rama de hila

dos y tejidos, que no es otra cosa que un Contrato Colectivo de 

Trabajo. 

En el ano de 1914, el estado de Veracruz tambi~n l~ · 

gisl6 sobre la materia del Derecho del Trabajo, asimismo el est~ 

do de Yucat~n en el ano de 1915, los estados de Hidalgo, zacat~ 

cas y coahuila siguen el mismo ejemplo al a~o siguiente. 

Ya en el ano de 1917, se promulga nuestra Constitu-
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ci6n, y consideramos que el articulo 123 legisla sobre la materia 

laboral, con el Onico objetivo do proteger al trabajador fronte 

al patr6n. Este art!culo fu~ redactado con csp!ritu socializante, 

como se puedo ver en la siguiente frase: "para trabajo igual, d~ 

be corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni naciQ 

nalidad". Esta idea fu~ transcrita al Tratado do Paz de Veraalles 

de 1919. As! como estas ideas muchas otrao fueron transcritas a 

dicho Tratado o a la Constituci6n de Wcimar de fecha 11 do ago!_ 

to de 1919. Como es de verse, nucotra Constituci6n, os la prim~ 

ra en el mundo que expone ideas socializantes que van en benefi 

cio de la mayor!a y que su Onico fin os proteger a la poblaci6n 

de un pais y no a unos cuantos. 

e).- ESTUDIO COMPARA'rIVO DE U\ LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO DE 1931, Y l.A NUEVA LEY FEDERAL -
DEL TRABAJO DE 1970. 

Ahora hablar6 de los beneficios que el trabajador-

obtuvo con las modificaciones a la Constituci6n de 1917, en el 

ano de 1972 que tuvieron por objeto el mejoramiento habitaci.Q. 

nal del mismo. 

El articulo 123 de la Constituci6n de 1917 decia: -

"El Congreso de la Uni6n, sin contravenir a las bases siguien-

tes, deberg expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regir!n: 

a).- Entre los obreros, jornaleros, empleados dom~!_ 
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ticos, artesanos y, de una manora general, todo contrato do tr~ 

bajo: 

La fraccH'm XII de este art1culo a la letra dice: "En 

toda negociaci6n agr1cola, industria, minora o cualquier otra -

clase de trabajo, los patronos estar~n obligados a proporcionar 

a los trabajadores habitaciones c6modaa o higiftnicas, por las -

que podr~n cobrar rentas que no cxcmlor~n del modio por ciento

mensual del valor catastral de las fincas. lgualmonte dober~n e~ 

tablecer escuelas, enfermcrfas y dem~s servicios necesarios a la 

comunidad. Si las negociaciones estuvieren situadas dentro do -

las poblaciones y ocuparon un n~mero de trabajadores mayor de -

cien, tendr~n la primera de las obUgaciones mencionadas". 

Esta fracción futi reformadn por decreto de 22 de di 

ciembre de 1971, publicado en el Diario Oficial de la Federnci6n 

el dta 14 de febrero de 1972 y djce as1:"Toda empresa agr1cola, 

industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, cstar3 

obligada seg~n lo determino las Leyes Hcglumentarias a proporci~ 

nar a los trabajadores habitaciones c6rnodas e higi~nicas. Esta 

obligaci6n se cumplir~ mediante las aportaciones que las empr~ 

sas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda, a f!n de constitu1r 

dep6sitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema 

de financiamiento que permita otorgar a ~stos, cr~ditos baratos 

y suficientes para que adquieran en propiedad tales habitaciones. 
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Se considera do utilidad social, la expedici6n de una 

Ley para la creación de un organismo integrado por representan-

tes del gobierno federal, de los trabajadores, y de los patrones 

que administren los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. 

Dicha Ley regular3 las formas y procedimientos conforme a los -

cuales los trabajadores podr~n adquirir en propiedad las habita-

cienes antes mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiere el p3rrafo prime-

ro de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, est3n --

obligadas a establecer escuelas, cnfermertas y dcm3s servicios -

necesarios de la comunidad". 

Leyendo la fracci6n XII del arttculo 123 de la carta 

Magna, se ve la primera modificaci6n, que consite en el t~rmino, 

negociaci6n, que se utilizaba, que fu~ cambiado por el t~rmino -

empresa. (SegOn el diccionario Laroussc, empre•a significa socie 

dad comercial o industrial y negocio significa lodo lo que es 

una ocupaci6n lucrativa). Como es obvio el t~rmino empresa es el 

m~s adecuado para ser utilizado en este caso, porque entre los -

1 
ffnes de toda empresa, est~ el de proteger al trabajador y no na· 

da m~s el lucrativo. 

I,a segunda diferencia importante es la de proporcio-

nar habitaciones c6modas e higi~nicas, esta responsabilidad ----

reca1a en el patr6n, y ahora con las modificaciones se ha ere~ 
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do un organismo llamndo Jnatituto del Fondo Nacional do la -

Vivienda para los Trnbnjndorcs (INFONAVIT) 

Ln frncci6n original hnbln de que se deber~ cobrar 

un medio por ciento mensual del valor catnstrnl de las fincas, 

por concepto de renta; con las modificaciones de este articulo 

se tuvo ln idea de que el trnhnjndor so le dobcrtn de dar cr~

dito, con el objeto de que pudiera adquirir en propiedad una -

habitaci6n, como so puedo ver estas reformas son do utilidad 

social, es decir, que tienen como f!n el de proteger al trabaj! 

dor, desde al punto de vista ocon6mico, nsimismo a la familia

con quien cst~ viviendo, desdo ol punto de vista Hocial. 

El organismo que se cre6 (INl'ONAVI'r) cst:\ integrado 

por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y 

de los patrones, esto se hace con el objeto de que los fondos -

reunidos sean administrados en la mejor forma posible, sicmpre

y cuando sea en beneficio de lu clase trabajadora, 

~·ambi6n esta fracci6n habla de que se croara una -

Ley la cual regir/\ las formas y procedimientos, conforme a los

cuales los trabajadores podr:\n adquirir en propiedad las habit!!. 

ciones donde podr~n vivir. 

Esta ley, dice en su art!culo primero que es de uti 

lidad social y de observancia general en toda la repOblica: -
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asimismo m~s adelante en otros art!culos dice que el organismo 

que administro los fondos tendr~ una personalidad jur!dica y -

un patrimonio propio; a dicho organismo se le denominar~ Inst! 

tuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Este Instituto tendr~ por objeto el administrar los 

recursos que se recaben; el establecer y operar un sistema de -

fincamiento, el cual permita que los trabajadores puedan obtener 

cr~ditos; otro ffn de dicho Instituto os el de que se hagan pr2_ 

gramas do construcci6n de habitaciones. 

El patrimonio de dicho Instituto, se constituye con 

las aportaciones hechas por los patrones, subsidios que propoE 

cione el gobierno federal, con bienes y derechos que adquiera

por cualquier tHulo dkho organismo y con los rendimientos que 

obtenga de la invorsi6n de los recursos a qJo se refieren las

fracciones segunda y tercera del art!culo quinto de dicha Ley. 

Este Instituto esttl compuesto por una Asamblea Gen! 

ral, un consejo de Administra~i6n, una Comisi6n de Vigilancia -

un Director General, dos Directores Sectoriales una Comisi6n de 

Inconformidades y Devaluaci6n y las Comisiones Consultivas Re

gionales. La Asamblea General ocupará la auloridad suprema del 

Instituto, la cual se dividirá en forma tripartita con 45 miembros. 

Esta Asamblea deberá reunirse cuando menos dos veces 
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por a~o. 

En la Ley Laboral de 1931, en el cap!tulo VIII, 11~ 

mado de las obligaciones do los patrones, en el articulo marcado 

con el nOmero 111 en su fracci6n tercera el legislador plasm6 -

la idea del articulo 123 en su fracci6n XII, como se puede apr~ 

ciar por lo sig~iente: articulo 111.- ''Son obligaciones de los

patrones: fracci6n IJI.- En toda negociaci6n agrfcola, industrial, 

minera o cualquier otra clase de trabajo, los patrones estar3n 

obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones c6modas 

e higi~nicas por las que podr3n cobrar rentas que no exceder3n

del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. 

Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de las poblaci~ 

nea y ocuparen un nOmero de trabajadores mayor de cien, tendr~n 

esta oblignci6n. 

El Ejecutivo Federal y los de las entidades feder~ 

tivas, en su caso, atendiendo a las necesidades de los trabaja

dores, a la clase y duraci6n del trabajo, al lugar de su ejecu

ci6n, y en las posibilidades econ6micas de los patrones, exped! 

rSn un reglamento para que los patrones cumplan con esta oblig~ 

ci6n". 

Ahora bien el art!culo 123 en su fracci6n XII dice 

lo mismo que el art!culo 111 en la fracci6n mencionada, pe;o -

con la diferencia de que la ley de 1931 omite una fraccien muy 
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importante, ya que es de inter~s social y sirve a la comunidad, 

la fracci6n a la que me refiero es la siguiente: "Igualmente d! 

ber3n establecer escuelas, enfermer1as y dem3s servicios necesa 

rios a la comunidad". 

En el affo de 1941, el 31 de diciembre fu~ publicado 

en el Diario Oficial un reglamento que dcc!a, que para empresas 

de jurisdicciOn federal, siendo aplicable en toda la repOblica

un reglamento publicado con el objeto de que los trabajadores -

que presten sus servicios en ese tipo de empresas, pudieran ha

cer valer sus derechos fundados en dicho reglamento, 

En el ano de 1970 fu~ publicada la nueva Ley Federal 

del Trabajo en la cual, en el capitulo III llamado"Habitaciones 

para los Trabajadores: se daban una serie de prestaciones de -

tipo social, pero aOn ast no se resolvta el problema habitaci2 

nal como era de desearse, a pesar de que nuestro pata tiene un 

desarrollo industrial en evoluciOn constante. 

En el ano de 1972, fu~ modificado dicho capttulo,con 

el objeto de resolver el problema habitaciones en M~xico. crean 

do as1 el mencionado organismo llamado Instituto del Fondo Na

cional de la Vivienda para los Trabajadores; ya en el ano de -

1970,cuando vi6 la luz de la nueva Ley Federal del Trabajo, el 

maestro Alberto Trueba Urbina hizo comentarios en los cuales -

dice: "A0n cuando se reproduce esencialmente la fracciOn XII -
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del art1culo 123 constitucional, no se resuelva adecuadamente el 

problema habitacional de los trabajadores, ya que debi6 generali_ 

zarse el pensamiento del constituyente de 1917, a f!n de que t.Q 

dos gocen del beneficio do tener habitaciones, sin hacer disti~ 

gos injustos y tomando en cuenta el desarrollo industrial que -

se ha operado en nuestro pa1s: por lo que es conveniente darle

una soluci6n adecuada y pr~ctica al problema; Primero.- Debe -

crearse el Instituto Social de la Vivienda Obrera, con represe!! 

taci6n de trabajadoras, patronea y gobierno. Segundo.- El patr.!_ 

monio del Instituto so formar:! con la aportaci6n de las empresas 

o patrones y el estado, tomando en cuenta el namero de trabajad2 

res que laboran en cada empresa y el salario de los mismos, a -

semejanza del sistema de cuotas del Instituto Mexicano del Seg!! 

ro Social.- Tercero. - Deber:!n hacerse los estudios e investiga

ciones que sean necesarios para la resoluci6n del problema habi 

tacional dentro del t~rmino de tres anos a que se refiere el -

art!culo 143, as! como la cooperaci6n econ6mica de los trabaj~ 

dores, para adquirir las habitaciones en propiedad o en arrend~ 

miento. 

Como los patrones han manifestado en diversas for-

mas su oposici6n a la pr!ctica del derecho habitacional obrero, 

el estado no deber~ ser indiferente al desmembramiento de las -

empresas dividido las empresas con objeto de tener menos de --

cien trabajadores, el Ministerio Pablico deber! ejercitar la acci~n 
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penal correspondiente en cuanto resulten actos fraudulentos en

perjuicio de los trabajadores". 

Como es de verse el maestro Trueba Urbina ya ten!a 

en mento el problema social ante el cual nuestro pa!.s ten!.a, -

y sin embargo no se le atacaba de la manera conveniente. No-~ 

quiero decir con esto que el problema habitacional se resolve

r~ de la noche a la ma~ana, pero lo que s1 quiero decir es que 

las reformas al capitulo tercero do la Ley Federal del Trabajo 

va a resolver en gran parte el problema habitacional que vivi-

mos. 

La Ley Federal del Trabajo afirma lo siguiente: -

por cada seis d1as de trabajo, el trabajador deber3 de disfrutar 

de un d1a de descanso cuando menos, con goce del salario !.ntegro. 

Ahora bien, con las modificaciones que sufri6 este ordenamiento 

legal el articulo 71 dice que el trabajador deber~ de disfrutar 

de un d1a de descanso por cada seis d!as de trabajo cuando me

nos, con goce de salario integro, pero con la diferencia de que 

el patr6n tendr3 la obligaci6n de pa3ar al trabajador una prima 

adicional de un 25% cuando menos, sobre el salario de los d!.as-· 

ordinarios de trabajo, es decir, se le pagar~ un 25% m3s sobre

su salario ordinario, siempre y cuando se labore en d!a domingo, 

entendi~ndose de antemano que deber! descansar cualquier otro -

d1a de la semana. 
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Otra diferencia que encontramos entre la Ley Federal 

del Trabajo de 1931 y la de 1970, ea que en la primera no se le 

daban al trabajador tiempo para descansar o bien para ingerir -

alimentos durante una jornada continua de trabajo, siendo csto

hast¡¡ cierto punto inhumano, ya que hay que tomar en cuenta que 

muchos trabajadores, como lo son obreros, que llegan a trabajar 

a las siete de la maílana y salen de laborar a las tres de la tar 

de, estando en constante tensi6n nerviosa y con la atenci6n fija 

en cierta m~quina o instrumento de trabajo alguno, es 16gico y -

natural que el trabajador se canse y pueda cometer errores o su 

frir alg6n accidente, por consiguiente el legislador pens6 que

en la jornada continua de trabajo, al trabajador se le concedi~ 

ra un descanso como m1nimo, de media hora. 

Una di fcrencia más se encuentra, c.on respecto a la 

Ley Federal de Trabajo de 1931, en el capitulo denominado vaca

ciones, en el art!culo 82 que dice que los trabjadores que ten

gan m~s de un aílo de servicios disfrutar~n de un periodo anual

de vacaciones que se fijar3 por las partes en el contrato de -

trabajo, pero que en ningOn caso podr~ ser inferior a seis d1as 

laborables; este per1odo se aumentar3 en dos d!as laborables, -

hasta llegar a doce, por cada afta subsecuente de servicios. En

caso de .faltas de asistencia injustificadas del trabajador, el

patrOn podr3 deducirlas del i)er1odo de vacaciones. 
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Los trabnjadores menores de 16 af'\os, disfrutar~n de 

un periodo anual de vacaciones de doce dlas laborables. 

Loa periodos mlnimos do vacaciones que establece esta 

disposici~n se disfrutar~n en forma continua. 

Los patrones entregarán a sus trabajadores una constan 

cia que contendrA la antiguedad de estos y de acuerdo con ella,

el periodo de vacaciones que les corresponda y la fecha en que -

deber3n disfrutarlas. 

Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo de 1970, en su 

capitulo IV, denominado de vacaciones, afirma en el articulo 76" 

que los trabajadores que tengan mrts de un ano de servicios disfr!!_ 

tar~n de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningOn -

caso podr3 ser inferior a seis dfas laborables y que aumentar3 -

en dos d1as laborables, hasta llegar a doce, por cada ano subse

cuente de servicios. 

Despu~s del cuarto ano, el periodo se aumentar3 en dos 

d1as por cada cinco anos de servicios. 

como se puede advertir la Ley de 1931, le conced1a al 

trabajador doce d1as de vacaciones, como per1cdo m~ximo,y ahora

la ley de 1970 d3 un periodo mAximo de 22 dlas h3biles, cuando e!!_ 

ta persona haya cumplido 29 anos de estarlaborando en una misma

empresa, haciendo la advertencia que de no jubilarse a los siguie!l 
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tes cinco anos se le aumentar~ otros dos d!as de vacaciones y as! 

sucesivamente. 

Para la mejor comprensi6n de lo que he explicado, 

transcribir~ unn tabla, en la cual se comprende fAcilmente el -

per!odo de vacaciones de los trnbajadores: 

lo. af'!o laborado: 6 d!as 

20. ano laborado: 8 d!as 

3o. ano laborado: 10 d!üs 

4o. ai'o laborado: 12 d!as 

De 5 a 9 af'!os laborados: 14 d!as 

De 10 a 14 af'los laborados: 16 d!as 

De 15 a 19 af'!os laborados: 18 d!as 

De 20 a 24 af'los laborados: 20 d!as 

De 25 a 29 af'!os laborados: 22 dfos. 

As! sucesivamente por cada cinco a~os de estar tra

bajando en una misma empresa, cstA tendrA la obligaci6n de que -

cuando menos se le concedan dos d!as mAs acum~lados a los ante-

rieres, hasta dejar de trabajar. 

con respecto a los trabajadores que prestan sus ser 

vicios descontinuos o de temporada, ~stos tendr~n derecho a que 

se les conceda un periodo anual de vacaciones, en proporci6n -

al nOmero de d!as trabajados en el ano. 
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El art!culo 78 menciona que el pcr!odo de vacaciones 

deber~ ser en forma continua, y de que cuando menos un lapso de

scis d!as. 

Las vacaciones que un trabajador tiene derecho a g~ 

zar, no podr~n ser compensadas por medio de una remuneraci6n, -

esto se hace con el rrn de que la clase laborante descanse cuan 

do menos una vez al aílo y as! recupere las energ!as perdidas, -

y salga de la monoton!a del trabajo, este derecho as irrenunci~ 

ble. El maestro Trueba Urbina dice al respecto:"Sin embargo, si 

se podr3 compensar mediante una remuneraci6n aquellos d!as de V!!_ 

caciones que excedan de los m!nimos legales a que se refiero ol 

artkulo 76 de esta ley, (nueva Ley Federal del Trabajo de 1970), 

pero siempre y cuando los trabajadores caten de acuerdo con ello, 

pues en caso contrario, el pntr6n eat~ obligado a otorgarles ma

terialmente los d!as de vacaciones a que tengan derecho", 

La ley de 1931 habla de un podado de vacilciones en

el cual los trabajadores gozar~n de su salario normal que perciban 

ellos, estudiando el articulo 80 de la Ley de l9701 ésta menciona 

que los trabajadores tendr~n derecho a una prima no menor del vciig 

tici~opor ciento sobre los salarios que le correspondan durante 

un per1odo de vacaciones. 

Esta prima tiene por objeto el que los trabajadores

cuando disfruten de un per1odo de vacaciones, puedan realmente -
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descansar viajando, saliendo de la rutina, y al mismo tiempo su 

economia no .so afecte, 

El articulo Bl de esta misma ley dice, que el perio

do de vacaciones deber~ concederse a los trabajadores dentro del 

t~rmino de seis meses siguientes al cumplimiento del aHo de ser

vicios, esto Re dispuso con el fin de que el trabajador tenga d~ 

recho de que a1 cumplir el a~o de servicio prestado a una empre

sa se le conceda su periodo vacaci ona 1 y no se le fuera concedie.!l 

do hasta haber cumplido un nHo y diez meses o m~s, hay un t~rmino 

dentro del cual el trabajador tiene el derecho de exigir el cum 

plimiento de su perfodo de vacaciones, este tarmino es de seis m~ 

ses y cuando no se ejercita acci6n alguna para hacerlo valer, e~ 

te prescribe en un aílo, contado a partir de la fecha en que venza 

el t~rmino de seis meses. 
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CAPITULO I I. - EL TRABAJO VISTO POR CllRLOS MARX 

El 16 de agosto de 1867, Carlos Marx termina de eser.!_ 

bir el primor tomo de su obra El capital, 

Es aqu1 cuando el proletariado internacional, va a C2. 

nocer las razones de su miseria y los medios de acabar con ella, 

Por medio de El Capital Carlos Marx descubre ante el

mundo el sistema capitalista y analiza las condiciones de su naci

miento, desarrolo y de supresi6n. 

El objeto de El capital os muy amplio, pero lo podemos 

definir en unas cuantas palabras, como un an3lisis del modo de prQ 

ducci6n capitalista. 

Carlos Marx, toma como base de su estudio a Inglaterra, 

ya que es el pa1s en donde el capitalismo estaba m3s avanzado; - -

tambi~n nos dice que el capitalismo tiene como caracter1stica fun

damental la libre competencia de los capitalistas individuales, -

esto da como conclusiOn que haya concentraciOn de capitales y for

maci~n de monopolios, pero Marx da un estudio bastante amplio sobre 

estos conceptos. 

El pensamiento que expuso Carlos Marx, fu(! que el ca• 

pitalismo es el yugo que presiona al trabajador y que tiene como -

Onico beneficiario el capitalista. 
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Lo anterior nos lo da a conocer a trav~s del factor 

econOmico y el terreno sobre el qua trabaja y nos d~ como ejem-

plo, como lo dije anteriormente fu~ Inglaterra, que en aquel en. 

toncas era uno de los paraos m~s industrializados del mundo que 

por consiguiente era de los que explotaban m~s al trabajador y-

en donde el capitalismo so desarrollaba a grandes pasos. 

carlas Marx di6 a conocer el Materialismo HistOrico, 

hip6tesis que se basa en una secuela de t6sis, ant1tesis y sfnt~ 

sis, que en un orden llamado dial6cto, prevalece en el curso del 

devenir social humano. 

En esa t6sia Marx, dice que todos los hechos histOri 

coa han sido causados por intereses cconOmicos, dicho en otras-

palabras, "consiste en explicar el conjunto de los procesos his-

tOricos que se producen en una sociedad a partir de su infraes--

tructura econ6rnica y por lo tanto, a partir de una estructura ec.Q. 

nOmica compleja en la que se combinan diferentes relaciones de pr.Q_ 

ducciOn". 

CONCEPTOS PUNDAMENTALES DE EL CAPITAL~ 

El valor de uso y el valor de cambio. 

Marx empieza su libro diciéndo que es la mercanc1a 

ya que esta es el concepto fundamental del sistema mercantil y -

tiene un doble aspecto, un valor de uso y un valor de cambio. 

El Capital, conceptos fundamental, S~ptima ediciOn p~gina 23. 
Editorial Pondo de cultura Econ~mica 
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Valor de uso, consisto en ser apta para satisfacer -

necesidades humanas, do cualquier clase que ellas seani esto tra~ 

como consecuencia una relaci6n, necesidad-hombre=utilidad natur~ 

le za, 

El valor do cambio, consiste en la expresi6n necesaria 

o forma obligada do manifestarse el valor. 

El valor de una mcrcancta se crea, por el tiempo nec~ 

sariamente para su fabricaci6n, manufacturaci6n, etc., es decir, -

el l~pao dt1runte el cual se fabi· j "ª t:n articulo y 6ste adqt1i!;lro -

un valor. 

Ahora bien ••:1rr.0R 'I ~".!finir lo que es tiempo dt1 tr<1lia

jo socialmente necesario, que es aquel que se requiere para produ 

cir un valor de uso cualquiera, en las condiciones normales de -

producci6n y con el grado medio de destreza o intensidad de traba 

jo imperantes en la sociedad. 

Llegando a la conclusi6n, que lo que determina la ma~ 

nitud de valor de un objeto, es el tiempo de trabajo socialmente

necesario para su producci~n. 

El valor se transforma al cambiar la capacidad. produs_ 
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tiva del trabajo; de aqu! la Ley de que la magnitud del valor de 

una mercanc!a cambia en raz6n directa n la cantidad y en raz6n -

inversa a la capacidad productiva del trabajo que en ella se in

vierte. 

Un objeto puede ser valor de uso sin ser. valor, como 

por ejemplo el aire que es un elemento que nos d~ un uso, que es 

necesario, pero qJe no tiene ningftn valor! y puede un objeto ser 

~til y producto del trabajo h11mano sin ser mcrcnnc!a, as! por -

ejemplo los trabajos destinados al consumo del propio productor. 

Ahora bien, las mercanc!ns en cuanto a su valor de -

uso son: corp6reas, visibles y tangibles, es decir que ocupan un 

lugar en el espacio que pueden ser percibidas por la vista y por 

el tacto. 

Un producto puede tener valor, pero no se sabe hasta 

que se encuentra en el mercado frente a otro producto, y es aqu! 

en este sitio donde surge el intercambio de mcrcanc!as, esta rela 

ci6n surge entre los hombres, entre ellos mismos con el objeto de 

cubrir sus necesidades. Sin lo cual el producto del trabajo s6lo 

tendr!a un valor de uso y ningOn valor intr!nseco, llegando a la 

conclusi6n de que el valor de una mercanc!a s6lo puede expresarse 

a trav~s de una cantidad determinada de otras mercanc!as. 

Finalmente, como ya lo hemos indicado la "econom!a 
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basnda en el intercnmbio, es una econom1a desorganizada que no -

tiene ningdn regulador de las relaciones sociales de producci6n

y que no se preocupa en consecuencia, do anotar los gastos de tra 

bajo". 

EL TRJ\BAJO. 

El hombre, desde que aparece sobre la faz de la tierra 

ha tenido que ayudarse mutuamente, con el dnico f1n de sobrevi

vir y con el tiempo de vivir en grupos q~o ~stos m~s adelante -

se transforman en una sociedad. 

El hombre cuando salta de caza, se reunta con un ndme 

ro determinado de personas, con el ftn de aumentar su fuerza f1s! 

ca, y al mismo tiempo de ir. a matar a ciertos animales para poder 

sobrevivir. 

Posteriormente el hombre fu~ cultiv~ndose en todas -

las ciencias, en unas regiones de la tierra se desarroll6 m!s ra 

pidarnente que en otras. 

Este desarrollo se dcbi6 a la divisiOn de trabajo -

que ya existta, desde que el hombre se reunta en grupos para tr~· 

bajar, dicha divisi6n consiste en que cada hombre se dedica a -

una actividad diferente, pero todos est!n unidos entre st y viven 

en una extrecha dependencia, porque mientras unos trabajan en cie!_ 

ta actividad, otros lo hacen en distinta actividad. 
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Llegando a la conclusi6n ñe que la divisi6n de tra

bajo, solamente es posible que so desarrolle en una mayor produ~ 

ci6n, en una sociedad moderna, por que los productores aislados

sin vias de comunicaci6n ni avances t~cnícos y a falta de todo -

esto, la sociedad de hace 200 a~os no era la misma que la que -

existe en la actualidad, que es mfts especializada en todos sus -

aspectos y que por consiguiente la divisi6n de trabajo se acentOa 

m3s. 

Esto trae como consecuencia que entre m3s desarroll~ 

da sea una sociedad, es m~s profunda la divisi6n de trabajo. 

En la sociedad capitalista, el empresario es soberano 

en su f3brica, industria, etc., dispone de sus bienes a su ant2 

jo, hace lo que quiere con la empresa, la pone a trabajar o la 

cierra, produce la mercancia que más le conviene, etc., pero con 

el anico fin de que su plusval1a vaya en aumento. 

Pero vi~ndolo desde otro 3ngulo, lo que le interesa

al capitalista es que el trabajador labore el mayor namoro de ho 

ras posibles, sin importarle la salud, el bienestar social y eco

n6mico del trabajador. 

Una sociedad entre m3s desarrollada sea, el interca~ 

bio de productos es m3s amplio, trayendo como consecuencia que -

el capitalista sea el m3s beneficiado, en el Qspecto econ6mico-
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y al mismo tiempo, amplie su poder1o econ6mico en el mundo, 

ECONOMIA MERCANTIL SIMPLE Y ECONOMIA CJ\PITALISTA 

La econom1a mercantil simple consito on quo el pro~ 

ductor de la mercanc1a es duefto y vendedor de ella, este tipo de 

econom1a surge en sociedades en las cuales el desarrollo econ6-

mico no os muy fuerte. 

La econom1a capitalista consisto en que la morcanc1a 

es trabajada por un individuo llamada trabajador, no siendo ~ate 

duefto de la mercanc1a, sino el capitalista, duefto de la mercanc1a 

y maquinaria. 

En la economfa desarrollada, esttl basada en el inte!_ 

cambio de mercanc1as por dinero, y se trata de obtener la mayor

cantidad de dinero por la mercanc1a; pero hay otro aspecto en e~ 

te tipo de econom1a y es la competencia, que consite en vender -

m~s barato, es aqu1 donde nace una lucha incesante con el f1n de 

vender m~s barato. 

LA OFERTA Y LA DEMANDA. 

La oferta consiste cuando hay en el mercado una ca~ 

tidad determinada de mercanc1as; y la demanda consiste en la so 

licitud que hace el consumidor de una mercanc1a. 

La inflaciOn consiste en que el precio de las merca;!. 
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etas en la oferta y la demanda, se encuentran en distintas pro

porciones, ya ~1e en el marcado existen menos compradores y m~s 

mercanc1as, como por ejemplo hay mil compradores que solicitan

adquirir un kilogramo do frijol cadn uno, cuando en el morcado

hay dos mil kilogramos de este articulo. 

Este ejemplo nos d~ idea de lo mal organizada que -

est~ la econom1a capitaliRta, ya que el Onico fin que persigue -

el capitalista es el del bencfício propio que trne como consecuen. 

cia un desequilibrio en la economla. 

ta Ley de la oferta y la demanda puede influir en -

la modificaci6n do los precios de las mercanc1as, pero no os deter 

minante en las proporciones do cambiar las mercancfas en el merca 

do una por otra o por dinero. 

cuando no mosto el punto do equilibrio entre la ofer 

ta y la demanda, hay una serie de transtornos en la economta de

un estado, ast por ejemplo un alza de precios por cualquier raz6n, 

que traer~ como consecuencia una disminuci6n en la demanda, a e~ 

te fen6meno se le conoce con el nombre de "inflaci6n". 

otro fen6meno que sucede en la economta capitalista, 

es cuando el mercado se satura de mercanctas, aqu1 en este caso

los precios disminuyen y por consiguiente se tiene que parar la

producci6n, esto se hace con el objeto de que se vendan todas --
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las mercanc1as y el precio suba a su punto de equilibrio. 

En el capítulo V de El capital, Carlos Marx hace men. 

ci6n de "el proceso del trabajo y proceso de valorizaci6n'', hacierr 

do hincap!e en los elementos simples y abstractos del trabajo. 

Marx define al trabajo de la siguiente manera "es la 

actividad racional encaminada a la producci6n de valores de uso, 

la asimilaciOn de las materias nat~1rales al servicio de las nec~ 

eidades humanas, la condici6n general de intercambio de materias 

entre la naturaleza y el hombre, la condici6n general de interca~ 

bio de materias entre la naturaleza y el hombre, la condici6n n~ 

tural eterna de la vida humana y por tanto independiente de las

formas y modalidades de esta vida, y comdn a todas las formas s2 

ciales por igual", 

Asimismo, Marx, hace una distinci6n muy singular y s2 

bre todo clara de la relaci6n, de los dos aspectos dol fen6meno

de la producci6n: La relaci6n hombre-naturaleza y la relaci6n -

hombre-hombre o relaci6n social de producci6n. 

El proceso de trabajo encierra dnicamente la relaci6h 

hombre-naturaleza, a~n cuando no se d~ aisladamente, sino ligada 

a la relaci6n social de producci6n1 a la par ·que el hombre tran! 

forma la naturaleza, tambi@n transforma su naturaleza y va desarr2 

llándose asimismo. 
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El hombre antes de realizar un trabajo, piensa, ra

zona, proyecta y dospu~s como Oltimo paso lo realiza materialmen 

te, as! por ejemplo; cuando se desea fabricar un avi6n, una loe~ 

motora, o un barco, lo primero quo hace un hombro (ingeniero) es 

el proyectar un diseno para que dospu~s se emprenda el trabajo -

material que ser~ a cargo de obreros¡ os aqu1 donde se da la re

laci6n hombre-naturaleza, ya que lo primero que so necesita es el 

acero y ~ste es sacado de las ontranas do la tierra, postoriormcn 

te vendr:i la relaci6n hombro-hombro, que consiste en la relaci6n 

que existe entre el trabajador y el patr6n. 

PROCESO DEI, 'rH/\BAJO. 

Los factores del proceso de trabajo son tres: 

Primero.- La actividad adecuada a un ftn, o sea el -

propio trabajo. 

Segundo.- Objeto en que recae el trabajo, es decir el 

material sobre que el trabajador labora y por Oltimo: 

Tercero.- Los medios de producci6n. 

A esto hay que agregar las condiciones materiales n~ 

cesarias para que este proceso se lleve a cabo. 

El objeto del trabajo es aquel sobre lo que recae el 

trabajo humano, ya sea la tierra que nos brinda la naturaleza, o 
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la materia pri~a filtrndn en un trabajo anterior. 

El medio de trabajo, es aquel objeto que le sirvo al 

trabajador para realizar una actividad con el f!n de hacer algo

que posteriormente tcndr8 un valor de uso. 

"Si analizamos todo este proceso desde al punto de vis 

ta de su resultado, del producto, vemos que ambos factores, los

medios de trabajo y el objeto sobre que Gste recae, son los medios 

de producci6n y el trabajo un tr<:1bajo productivo". 

Carlos Marx hace un con~nlario al repccto que dice:

"Parece parad6jico llamar medio de producci6n, por ejemplo, al -

pez a6n no pescado, Pero hasta hoy no se ha inventado el arte de 

pescar en sitios en que no hay peces". 

Asimismo hace otro comentario que dice.: "Este canceE_ 

to del trabajo productivo, tal como se desprende el punto de vi~ 

ta del proceso simple de trabajo, no basta, ni mucho menos, para 

el proceso capitalista de producci6n". 

El valor de uso de una cosa, puede servir de materia 

prima, medio de trabajo o producto, depende Onica y exclusivame.!! 

te de las funciones concretas que ese valor de usa desempena en

el proceso del trabajo. As~ por ejemplo: La uva es un producto -

• El capital, autor Carlos Marx. P~gina 133 de Editorial Fondo -

de Cultura Econ6mica.- Edicien 1973. 
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terminado, poro materia prima en la industria vitivin1cola. 

En el sintemo capitalista, ol proceso presenta dos p~ 

sos a seguir: 

Primero.- El obrero labora bajo las ordenes de capit!! 

lista. 

Segundo.- El producto pertenece al capitalista, y no

al qua lo produce. 

El capitalista tiene varios fines, pero entre los prin 

cipales cst3 el de producir un valor de uso que al mismo tiempo -

tambi~n tenga un valor de cambio y producir un valor superior al

desembolsado por ~l , para la producci6n, es decir, una plusvalía. 

i as! como la mercancia es una unidad de valor de uso, 

su proceso de producci6n tiene que englobar dos cosas: Un proceso

de producci6n y un proceso de creaci6n de valor. 

EL MATERIALISMO HISTORICO. 

como dije al principio de este capitulo. El Capital

tiene por objeto de estudio el modo de producci6n capitalista, es 

* decir, "un objeto abstracto que no se encuentra nunca en estado

puro en la realidad". 

Marx nos da una idea bastante clara, a nivel cien..;• 

• El capital.- Conceptos Fundamentales, Editorial 1971 Pag. 26. 
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t~fico de lo que es el modo de producci6n capitalista, y lo hace 

por medio de la teor1a materialista de la historia o llamada tam 

bi~n materialismo hist6rico. 

Se entiende por teoría, al cuerpo de conceptos m3s o 

menos sistem3tico de una ciencia, as! por ejemplo, la teor!a de

la gravedad; por lo tanto toda toor!a ciont1ficn tiene el car~E 

ter de instrumento de un conocimiento, la teor!a no nos da un co 

nacimiento de una realidad concreta, pero s1 nos da los medios o 

instrumentos de trabajo intelectual que nos permiten llegar a co 

nocerla en forma rjgurosa, científica; as! como por ejemplo la -

mencionada teoría de la gravedad no nos cJ<i un conocimiento inme

diato de la velocidad con que cae una piedra desde una altura d~ 

terminada, pero nos da los medios para poder realizar este c31Eu 

lo concreto, por lo tanto la teoría marxista del materialismo -

hist6r~co nos habla de un cuerpo de conceptos abstractos que siE 

ven a los trabajadores intelectuales como instrumentos para ana

lizar en forma cientifica, las diferentes formas sociales. 

Hay un conjunto de conceptos que nombra Marx, en el~ 

Materialismo Hist6rico y son los siguientes: Fuerzas Productivas, 

relaciones sociales de producci6n, infraestructura, superestruc

tura, estructura ideol6gica, estructura jurtdico polttica, modo-
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de producci6n, formnci6n social, determinaci6n en 6Ltima instancia 

por la economla, Etc. Eete conjunto de conceptos no fu~ desarroll~ 

do en forma minucioso ni sistcmfttica, fu~ ein embargo utilizado -

por Marx en el estudio del modo ele pro(hcci6n cilpitalista, y que -

le permiti6 pasar de uno simple dcscripci6n del sistema capitalis

ta a una com?rcnsi6n profunda de sus leyes, do su din~mica y de -

sus perspectivas futuras. 

"El Materialismo Hist6rico es un m~todo, porque el S.Q. 

cialista cient!fico no pod!a prescindir de ~l y se le puede defi

nir de la siguiente forma: como un m~todo intelectual de interpr.!:_ 

taci6n de la historia". 

El Materialismo lli.st6rico, es un conjunto de aconteci 

mientes de !ndole espiritual, tales como el Derecho, la Filosof!a, 

La Moral, La Hcligi6n, El Arte, determinados invariablemente por

hechos de tipo material, siendo ~stos, los medios que le sirven -

al hombre para la satisfacci6n de sus necesidades. 

Para Marx la infraestructura es la forma en que el -

hombre produce bienes, y por lo tanto cualquier rnodif icaci6n de -

la t~cnica de esta producci~~ modifica los hechos sociales como -

una consecuencia. 

Por medio de La gr~fica siguiente se comprenderá me

jor lo antes dicho. 
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EDUCACION 

INFRJ\ESTRUCT'JRA 

MODO DE PRODUCClON o~; BIENES 'i SERVICIOS. 

Hay que hacer la aclaraci6n que el elemento activo -

en la historia lo han sido las clases econ6micas sociales, y esto 

trae como consecuencia la teor!a de la lucha de clases. 

ORIGEN DEL CJ\Pl'fALlSMO 

Hay varias t6sis acerca de cuando nace el capitalismo, 

unas dicen que se origina en el siglo XVI por que es aqu! cuando 

empieza la era capitalista, es decir, cuando la industria ya est~ 

en v!as de desarrollo y es cuando se empieza a acumular capital y 

nacen las relaciones obrero-patronales. 

Otras t~sis dicen que el capitalismo aparece desde que 

el hombre se reune con el f!n de ayudarse mutuamente, pero es aqu! 

cuando nace la relaci6n de los poseedores de bienes y de los des

pose!dos, as! como por ejemplo hace dos mil a~os en Roma se les -

llamaba Patricios a los poseedores y esclavos a los despose!dos,-
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despu~s en la Edad Media el senor feudal, ora el dueno de los bi~ 

nea y el ciervo ora la persona que tenla que alqJilar su trabajo. 

Desde mi punlo de vista, el capitalismo aparece cuan 

do el hombre tiene que vender su fuerza de trabajo a una persona 

que es la duena de los bienes de producci6n, por lo tanto cuando 

se define la relac.i.6n que cxisti6 entre el poseedor y el despose.!_ 

do es cuando nace el capitalismo. 

Desde que naci6 el capitalismo, el trabajador siempre 

ha tratado de liberarse de 61, por diversos modios como por ejem 

plo en el decreto de fecha 4 de agosto de 1789, que surge como -

una conEecuencia de la Revoluci6n francesa; que dice a la letra: 

"El hombre es libre para dedicarse al trabajo, profesi6n, arte u 

oficio que estime conveniente", 

En la obra de Marx (El Capital) hay un capitulo lla

mado Jornada de Trabajo, en el cual dice "que la fuer2a de traba

jo se compra y se vende por su valor"; es decir, que el tra·bajo

es como cualquiera otra mercancia que se determina nada m~s por

su valor intrinseco. 

La jornada de trabajo, consiste en el tiempo que una 

persona est~ a disposici6n de un patr6n; en el sistema capitali~ 

ta el trabajador labora en una f~brica digamos ocho horas, dura~ 

te las cuales produce diez pares de zapatos que hacen un total de 
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$ 500,00, de esta cantidad el trabajador percibe un 20% en pago 

de su salario, un 30')(, se aplica a gastos do mnntenimiento de mE_ 

quinaria y comprn de mntcrin prima, el pago de renta, luz, etc, 

quedando un 5 ox, de gnnnncia pnra el dueno ele la factor! a, 

Marx a este sistema de trabajo le llnm6 plusval!a y

lo explica por medio de una gr~ficn que a continJaci6n dcscribi

r6: 

Una jornnda de trnbajo constn de seis horas, en la 

cual un trabajador podr!a vivir c6modamcnte con los frutos que -

tlsta le dicrn • (L1nea A-B). 

Pero el capitalista quiere ver que su dinero le pro

duzca ganancia y por consiguiente aumenta dos horns a la jornada 

de trabajo, (L!nea B-C) n eslo se le llama "trabajo cxcedente";

esta clase de trabajo ir~ a manos del capitalista y ~ste acrecen 

tar:\ su capital hasta convertirse en un monopolista, cl:\sica fig.!:!_ 

ra de todo pa!s en donde impera este sistema, que se caracteriza 

por la nbsorci6n de mercados tambi~n llamada guerra de mercndos

internaciona les, 

ESQUEMA 

l\ - - B 

A----- - B - - - - - C 
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La jornada de trabajo tiene dos Umites el m1nimo -

y el mAximo, por lo que respecta al primero (L1nca A-B) el tra

bajador podrla seguir viviendo con sus seis ho~as laboradas, pero 

el capitalista no advertirla ninguna ganancia y por consiguiente 

su dinero invertido serla un capital en estado pasivo. 

Por otro lado tenemos el limite maximo de una jorna

da de trabajo el capitalista que mAs quisiera que un trabajador

laborara a sus 6rdenes las 24 horas y que la compra del trabajo

le costara lo mAs barato posible, con el tlnico objeto de tenor m!!_ 

yor ganancia econ6mica, pero hay que tomar en cuenta varios fac

tores que influyen en el trabajador, como por ejemplo el cansan

cio, necesita recuperar sus fuerzas por medio del sueno as1 como 

comer y cumplir otras necesidades para que pueda seguir laboran

do durante un tiempo determinado. 

El dueno de los bienes de producci6n, compra la fue~ 

za de trabajo y paga una parte de lo que labora el trabajador, -

la otra parte se queda con ella y forma su plusval1a. Ahora bien 

la mercancla que el obrero vende, es decir su fuerza de trabajo, 

es comprada a un precio muy bajo y esto es consecuencia de la or 

ganizaci6n del sistema capitalista en donde abunda la mano de 

obra, y por lo tanto la oferta es mayor que la demanda. 

El dueno de los bienes de producci6n, le roba al tr~ 

bajador sus horas de descanso de la siguiente manera: "El fabri-
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cante abre las puertas de su industria un cuarto de hora, a veces 

mAs, a veces menos, antes de las seis de la manana y lo cierra un 

cuarto de hora, a veces m~s, a veces menos despu~s de las seis de 

la tarde recorta a la media hora nominalmente concedida para el -

almuerzo cinco minutos del comienzo y cinco minutos del final y 

escamotea diez minutos al comienzo y al final de hora prevista p~ 

ra la comida. Los s~bados pone f!n al trabajo un cuarto de hora

m~s tarde de las dos, de la tarde, a veces m~s a veces menos. Por 

todos estos medios logra reunir: 

Antes de las seis de la manana •••••• 15 minutos 

Despu~s de las seis de la tarde ••••• 15 minutos 

Del almuerzo •••••••••••••·~•••••••••10 minutos 

De la comida ••••••••••••••••••••••••20 minutos 

To ta l ••••••••••••• 60 minutos 

Si se multiplica por cinco d!as resultas 300 minutos, 

es decir, cinco horas de ganancia, m3s para el capitalista. 

Ahora bien, el s3bado reOne la cantidad de minutos 

siguientes: 

Antes de las seis de la manana ••••• 15 minutos 

En el almuerzo •••••••••••••••••••••10 minutos 

Despú~s de las dos de la tarde ••••• 15 minutos 

Total ••••••••••••••••40 minutos 
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ttHaciendo cuentas resulta un total de 340 minutos ª! 

man:lles, es decir cinco horns 40 minutos semnnales, que rnultipl_! 

cados por cincuentn semanas de trabajo, deduciendo dos semanas -

por fie~tas y dcmfts interrupciones, dan un total de 27 d!as de tra 

bajo. 

Marx nos d~ varios ejemplos en su Libro El Capital,

de como ara explotado el tnibajador hace cien ai\oa, tomando en-

cuenta que la ind~stria todav1n no estaba desarrollada como aho

ra lo est~, sin embargo ya se llegaba a los extremos ya que no -

hab1a ningtin tipo de rcglamcntaci6n formal al trnbajo, como por

cjcmplo cito un p~rrafo, q11c Milrx lo torna dol Daily 'l'elegraph de 

Londres, de 17 de enero de 1860, que dice: 

"Presidiendo una asamblea, celebrada en el sal6n mu 

nicipal de fiestas de Nnttingham el 14 de enero de 1860, Mr. 

Broghton, un county Magistrate, declar6 que en el sector de la -

poblaci6n urbana que viv1a de la fnbricaci6n de encajes reinaba

un grado de tortura y miseria desconocidos en el resto del mundo 

civilizado •••• A las 2, a las 3, a las 4 de la mai\ana, se sacan 

a la fuerza de sus sucias camas a ni~os de 9 a 10 a~os y se les

obliga a trabajar para ganarse un m1sero sustento hasta las 10,

las 11 y las 12 de la noche, mientras su musculatura desaparece, 

su figura se va haciendo mAs y m3s raquitica, los rasgos de su -

cara se embotan y todo su ser adquiere un p~treo esturpor, que -
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con s6lo contemplarlo hace temblar. No nos extrana que Mr. Mallet 

y otros fabricantes interviniosen para protestar contra toda dis

cusit'in ••• El sistema, tal. como lo lw descrito el rev. Montagu Va.!. 

py, es un sistema de esclavitud desenfrenada en todos los sentidos, 

en el social, en el f!sico, en el moral y en ol intelectual •••• -

¿Que pensar de una ciudad en la que se celebra una asamblea pObl! 

ca pnra pedir que la jornada de trnbajo de los hombres se reduzca 

a lB horas al d!a? ••• Nos hartamos de clamar contra los plantadQ 

res de Virginia y de las carolinas. Pero, ¿es que sus mercados de 

negros, aan con todos los horrores del l~tigo y del tr~fico en car 

ne de hombres, son mas abominables que esta lenta carnicerta hum~ 

na que se ha montado aq~! para fabricar velos y cuellos de encaje 

en provecho del capitalista?" 

En otro p~rrafo carios Marx, nos habla del trabajo -

que desempei'laban los muchachos de 13 a 18 ai'los en la industria ce 

rillera, y nos hace el siguiente comentario: "En esta manufactura, 

el Dante encontrarta superadas sus fantaaias infernales m~s crue 

les", al respecto no hay nada que comentar ya que las palabras -

mencionadas son de gran expresi6n. 

Asimismo, Marx, dice que la vida de un panadero, de 

aquella ~poca, era de 42 ai'los, es decir de corta duraci6n, y a -

pesar de esto la industria panadera tenia siempre exceso de dema~ 

da de brazos, En Londres, las fuentes de suministro de estas fuer 
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zas de trabnjo ernn: Escocia, los distritos agrlcolas del oeste -

de Inglaterra y lllemania, esto si91üfica que por hombres la indus 

tria panadera no sufrfa escasez. 

lince 200 af'los, el trabajador tenfa que laborar entre 

10 y 15 horas diarias, ya que en aquella ~poca é6lo exist1an dos

turnos de trabajo, el matutino y el nocturno, esto trala como con 

secuencio que un trabajador que lnborabn a esto ritmo, sufr1a en• 

fermcd1dcs con m~s frecuencin y como resultado do esto muchas veces 

una muerte prematura. 

Jiacie~do cuentas del horario que un trabajador labor! 

ba, dorm!a, comia y se cultivnbn, d~ como resultado lo siguiente: 

Trabajaba de las 6 de la manana 

a las & de la tardo 

Dor111~a de las 9 de la noche a las 4 de la mai'\ana 

corn~a, se cultivaba y divert!a de las 7 do la -

noche a las 9. 

Viendo este horario de trabajo se da ~no cuenta de que 

el obrero ostaba completamente absorvido por el trabajo de aquella 

~poca. 

Para Marx la jornada de trabajo que el capitalista uti 

lizaba eran las 24 horas del dia, descontando Gnicamente las pocas 
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horas de descanso, sin l;;is cu;;iles la fuerza de trabiljo se nogarfa • en absoluto il funcionar. Esta formil do trabajo tan desmedida como 

la quiere el capitnlista, lra& como consecuencia que ln familia 

rompa sus l;;izos que deben axistir y que traiga por consiguiente -

un desmembramiento social. 

Ademt\s de todo lo dicho con anterioridad, el trabajo 

en la forma en que el capitalista lo quiere, abrevia la vida de-

la fuerza de trabajo y ;;il mismo tiempo alarga au producci6n, esto 

lo pod!a explicar con la f6rmula siguiente: 

Trabajo excesivo, a camb.io de la vida del trabajador. 

Estas palabras que eat~n escritas, el capitalista -

quiz~s no se d& cuenta palpablemente de lo que causa, pero es co!}_ 

secuencia de la ambici6n n-0nopolista, 

Hay otro problc11;i1 para el trabajador, el salario, y 

consiste que es bajo en comparac16n con las ganancias que lleva el 

dueno de los bines de producci6n, y la raz6n la tenemos en la 

abundancia de la mano de obra; lo que le interesa al ~ueno de los 

bienes de producci6n es que un obrero labore al menor costo pos! 

ble, con el objeto de que ~l obtenga la mayor ganancia, no import~!}_ 

dole si ~ste se enferma, muere o sufre accidente de trabajo alg_!:! 

no, pues sabe el capitalista que dispone de mano de obra. 

El trabajador, siempre se ha defendido del sistema-
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capitalista, respecto a su jornada ideando el sistema de relevos

(System of Relays); ~stc consiste, como su nombre lo dice, os cua~ 

do hay varios turnos para laborar, por ejemplo una persona entra -

a las ocho de la manana y sale a las cuatro de la tarde, este seria 

el primer turno, el segundo ser1a de las cuatro do la tarde a las 

11:30 pasado meridiano y al tercer turno de las 11:30 de la noche 

a las 6:30 de la manana, este es otra artimana del capitalista, -

para hacer trabajar jncansablementc a sus obreros y obtener las -

ganancias econ6micas. 

En Europa, se promulgaron much1simas leyes a mediados 

y finales del siglo pasado, como he dicho con anterioridad, en -

Am~rica sucedi6 lo mismo, y quien l lev6 ln pauta futi Estadce Unidos 

de Am~rica, dospu~s de la guerra de sosesi6n, so hizo una campana 

en la cual se ped!a la jornada de ocho horas, y el congreso Obrero 

General de Baltimore, se reuni6 el 16 de agosto de 1866 y declar6c 

"La primera y más importante exigencia de los tiempos presentes,

si queremos redimir al trabajo de este pa1s de la esclavitud cap_i, 

talista, es la promulgaci6n de una ley fijando en ocho horas para 

todos los Estados Unidos la jornada normal de trabajo. Nosotros -

estamos dispuestos a desplegar todo nuestro poder hasta alcanzar

cste glorioso resultado". 

Desde el punto de vista que analizó Carlos Marx al -

capitalismo, dijo que era un r~gimen econ6mico pasajero, ya que -
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conforme va desarroll~ndosc, tambi~n avanza hacia su desaparaci6n, 

es decir que entre m~s adelantad() est~, m~s r~pida ser~ su destru.5:. 

ci6n. 

En el mundo capitalista, hay crisis de tipo econ6mico, 

como el de la superproducci6n que tiene su origen en el crecimien

to excesivo de bienes de consumo, y que la demanda no puede absor

ver. Este tipo do cr~sis se da ~on m~s frecuencia on las sociedades 

capitalistas m~s avanzadas, como ejemplos podr1a dar algunos~ La -

crisis que sufri6 Estados Unidos de NorteamOrica en el ano de 1929, 

el periodo de inflaci6n que est~ sufriendo el mundo capitalista en 

la actualidad. 

En el rOgimen capitalista, la producci6n de bienes, -

generalmente se hace en forma desmedida, y esto traO como consecue12 

cia que haya mayor oferta que demanda y que los obreros no puedan 

comprar con el salario que perciben lo que ellos fabrican, "debido 

a que ~ate jam~s es igual al valor del bien producjdo, y si a esto 

le sumamos que per!odicamentc hay un nt\.mero de obreros sin trabajo, 

llegamos a la conclusi6n de que habr~ una depresi6n". 

Por medio del "Capital", Marx quiso transformar el -

mundo, diciendo a la clase obrera la situaci6n en que se encuentra, 

por medio del factor econ6mico. 

Historia de la Doctrinas Econ6micas. 

P4gina 192. 
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Con el objeto de evitar la oxplotaci6n de la clase 

obrera (trabajadora), nace la lucha de clases, as! como se prohi_ 

be la propiedad privada y el ahorro, se tacha a la religi6n y -

los principios sociales del cristianismo de humildad, de sumiai6n 

y obediencia, en otras palabras el socialismo ea on a! un movi

miento revolucionario. 

En el r6gimon socialista, el estado tiene que cum

plir con una serie de requisitos, en los cuales no permite el 

liberalismo ni el individualisno, equilibrando y limitando en -

forma prudente la propiedad privada y l.as utilidades de los Pª!. 

ti cu lares. 

Llegando a la conclusi6n de que el socialismo pre

tende, es la lucha de clases y la abolici6n absoluta de la pro

piedad privada, trayendo como consecuencia que surjan mejores -

condiciones de vida de la clase trabajadora y la desaparici6n

de la pobreza. 

Carlos Marx, naci6 en la Ciudad de Trlíveris, en 

Alemania el d!a 5 de mayo de 1818, siendo s1\s padres jud!os, 

estudi6 derecho e historia y obtuvo el grado de doctor en filQ 

softa, estudi6 en las Universidades de Bonn; desde muy joven -

ingreso a grupos revolucionarios, ~l pensaba que el Onico cami 
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no para quo el proletariado se liberara, era el de la revoluci6n 

social. 

Sus idoas le trajeron muchos problemas, tanto as!

que ful\ desterrado de ll lemnnia, y tuvo que vivir en Francia, ll,2. 

landa e Inglaterra, radicando en esta IHtima en 1,1 Ciudad de LO,!l 

drcs en donde vivi6 la mayor parte de su vida, y es aqu! clonde

redacta su obra cumbre "El Capital~, es en esta Ciudad donde ~l 

toma varios de sus ejemplos r¡ue nombra en su obra¡ su mejo1: col.2. 

borador y al mismo tiempo au mejor amigo, fu& Federico Engels,

esta persona inf luy6 en varias de las ideas que tuvo Marx, lle

gando al grado en que no so s11be cuales fueron las ideas de uno 

y cuales la de otro, como se puede apreciar en la Oltima parte

de su obra que aparece en el a~o de 1895, ya que Marx muri6 el-

14 de marzo de 1883, 

Entre aus obras principales est~n: La Mised'.a de -

la Fitosofta, escrita en el a~o de 1847, el Manifiesto Comunis

ta que escribi6 en colaboraci6n con Federico Engcls, en el a~o

de 1848, de donde se conoce la frase que dice: "Proletarios de

los pa!ses, untos," posteriormente escribe Critica de la Econo

rn!a Pol1tíca en el afto de 1858 0 Por Oltimo escribe su obra cum

bre El Capital, en el cual refleja su modo de pensar, la prime

ra parte aparece en el a~o de 1867, la segunda en el ano de 1885, 

dos anos despu~s de su muerte, y la ~ltima parte aparece en 1895, 

que como ya dije fu~ terminada por Engels. 
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CAPITl1LO III. CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO I.J\BOAAL 

a).- An~lisis del art!culo 47 de la Nueva Ley Fede

ral del Trabajo. 

El mencionado art!culo de la Ley Federal del Trabajo, 

comienza diciendo: "que son causas de rescisi6n de la relaci6n de 

trabajo, sin responsabilidad para el patr6nr" y se enumeran quin

ce causas que m~s adelante analizar~, pero en primer t~rmino tene

mos que decir que se entiende por relaci6n de trabajo. 

Francesco Carnolutti, dijo que la relaci6n de trabajo 

era un contrato do compra-venta, en el cual los trabajadores ven

d!an su energta de trabajo al empresario, quien pod!a utilizarla-

en la forma que estimara conveniente, esta tes!s, va contra la dig 

nidad humana, en virtud de que el hombre es un ser racional, el cual 

tiene una libre voluntad que puedo ejercitar en cualquier momento, 

no importando la clase social a la que pertenezca, adem~s no es una 

cosa que se encuentre en el mercado y pueda ser sujeto de compra

venta su trabajo. 

George Scelle, afirma lo dicho anteriormente diciendo: 

"se puede dar arrendamiento una cosa o un animal, pero no se puede 

alquilar un trabajador, porque se opone a la dignidad humana y tam

poco puede alquilarse una facultad del hombre, porque no se le pue 

de separar de la persona f1sica". 
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La relaciOn do trabajo, es un contrato Sui Generis, 

en el cual no se protege el acuerdo de voluntades, sino al tra

bajador y por lo tanto protege el aseguramiento de la salud y la 

vida del hombre, as! corno una existencia decorosa¡ de lo anterior 

el ilustre maestro Mario de la Cueva, concluye diciendor "que la 

relaci6n de trabajo es una situaciOn jur!dica objetiva que se 

crea entre un trabajador y un patrOn por la prestaci6n de un tra 

bajo subordinado, cualquiera que sea el acto o la causa que diO

origen, integrado por los principios, instituciones y normas de

la Declaracil'm De Derechos soci<Jles, do la Ley del Trabajo, de -

los convenios internacionales, de los contratos colectivos y con. 

tratos ley y de sus normas supletorias. 

El contrato en materia civil, existen derechos y obl! 

gaciones para las partes, dependiendo del acuerdo de voluntades -

en cambio en la relaci6n de trabajo, iniciada la actividad del -

trabajador se aplica autom~ticamente e imperativamente el derecho 

objetivo. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo de 1970, recopila las 

ideas sobre la relaciOn laboral, que es de tipo jur!dico objetivo, 

enunciando en su articulo 20 lo siguiente:"se entiende por rela

ci6n de trabajo, cualquiera que sea el acto que le d~ origen, la 

prestaci6n de un trabajo personal subordinado a una persona,media~ 

te el pago de un salario". 
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contrato lndividual de trabajo, cualquiera que sea su -

forma o denominaci6n, os aquel por virtud del cual una persona se -

obliga a prestar a otra un trabajo persona 1 subordinado, median te -

el pago de un salario. 

La prcstaci6n de un trabajo a que se refiere el p3rrafo 

primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. 

En el art!culo 21 del mismo c6digo Laboral, se plasm6 la 

idea de la presunci6n del contrato de trabajo, que dice: "se presu

men la existencia del contrato y de la relaci6n de trabajo entre el 

que presta un trabajo personal y el que lo recibe". 

En este art!culo hay una presunci6n Juris Tantum, de -

que toda prestaci6n personal de servicios, independientemente del -

acto que le hubiera dado origen, es una relaci6n de trabajo para -

nuestro estatuto. 

Este arttculo beneficia al trabajador, en virtud de que 

en muchas empresas se acostumbra contratar a los trabajadores verba.! 

mente, y por lo tanto no hay documento alguno que lo ampare en caso 

de litigio obrero-patronal., 

En la exposici6n de motivos del art!culo 20 de la Ley -

Federal del Trabajo, dice: "no corresponde a la Ley decidir las CO!!. 

troversias doctrinales, por lo que se conaider6 conveniente tomar -

como base la idea de la relaci6n de trabajo, que se define como la-
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prestaciOn de un trabajo personal subordinado, mediante el pago -

de un salario, independientemente del neto que le di6 origen, pero 

se adopt6 tambi~n la idea de contrato, como uno de los netos, en -

ocasiones indispensables, que pueden dar nacimiento a la rolaci6n 

de trabajo", 

Es de verse que en esta cxposici6n hay un acuerdo pre

vio de voluntades, como un neto generador de la prestaci6n de tra

bajo, 

Ln Suprema corte de Justicia de la Naci6n, afirma me

diante jurisprudencia lo siguiente: "Ln existencia del contrato -

de trabajo se presume entre el que presta un servicio personaly -

el que lo recibe, y a falta de estipulaciones expresas, la prest~· 

ci6n de serv i e ios se entender~ regida por lil Ley Federal del •rra

baj o y por las normas que le son supletorias". 

Ap~ndice de 1917, Quinta parte, tesis 32 p3gina 45. 

El incumplimiento de la relaci6n de trabajo o del co~ 

trato de trabajo, tiene las mismas consecuencias que cualquier otro 

contrato, ya que si el patr6n no cumple con lo estipulado o lo -

dicho, podr~ el trabajador intentar la acci6n de asignaci6n de -

puesto y pago de salarios catdos a partir de la fecha convenida

acci6n que es equivalente a la separaci6n injustificada del tra

bajo. 
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Ahora bion, "el derecho del trabajo no protege los -

acuerdos de volunt<idcs como t<ilca, sino la onorg1a de trabajo del 

hombre". 

El maestro de la Cueva, analiza la rolnci~n de trabajo 

y dice: "que toda relaci6n de trabajo ast~ integrada do las aiguie~ 

tes partas, sin las cuales no puedo existir, y son las siguientes: 

tiene que haber dos personas, una do las cuales llamada trabajador 

y la otra denominada pntr(Jn, conceptos que ya nos son conocidos: -

en segundo lugar una prcstaci6n de servicios y esta trat\ como con-

secuencia una sobordin<1ci6n do lrabnj<ldor ha e in el patr6n; y el ªE:. 

lario, que es el pago hecho por el patr6n al trabajador a cambio--

de un servicio prestado, denominado comunmentc trabajo". 

Los dos elementos guc son indispensables en toda rola-

ci6n de trabajo son el trabajador y el patr6n, sin los cuales no -

puede existir relaci6n laborul alguna, <isimismo es de mucha impar-

tancia la relaci6n de prcstaci6n de servicios. 

El tt\rmino subord1naci6n, vino a ser empleado en la --

legislaci6n laboral hasta el ano de 1970, ya que anteriormente se-

empleaban los t~rminos de direcci6n y dependencia, de los cuales,-

el primero serv1a para designar la relaci6n laboral entre el obrero 

Mario de la cueva, Derecho del Trabajo, Segunda edici6n 1974 p3gina 
193. 
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y el patr6n, mediante la cual el primero se obliga a prestar un -

servicio, y exist1a una dependencia de tipo ocon6mico, que hasta

la fecha subsiste, en pagar cierta cantidad de dinero como compen 

saci6n denominada salario. 

En la cxposici6n de motivos se dijo1 "el concepto de

relaci6n individual de trabajo, incluye el t~rmino subordinaci6n -

para distinquir las relaciones regidas por el derecho del trabajo, 

de las cuales se encuentran reguladas por otros ordenamientos jur! 

dices. Por subordinnci6n, se entiende, de una manera general la r~ 

laci6n jur1dica que se crea entre el trabajt1dor y el patro~ en vir 

tud de la cual est~ obligada el primero en la prestaci6n de sus -~ 

servicios a cumplir sus obligaciones y las instrucciones dadas por 

el segundo, para el mejor desarrollo do las actividades de la empr~ 

sa 1~. 

Entre la r.ey Fede1·a1 de Trabajo de 1931 y la de 1970, -

existen algunas diferencias respecto a la rclaci6n laboral. El ar

t1culo 17 de la antigua ley dec1a: "contrato individual de traba-

jo, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a

otra, bajo su direcci6n y dependencia, un servicio personal median 

te una retribuci6n convenida". 

Ahora bien, el cf>digo Laboral de 1970 dice: "se entie~ 

de por relaci6n de trabajo, cualquiera que sea el acto que le d~ -

origen, la prestaci6n de un trabajo personal subordinado a una pe.E_ 
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sona, mediante el pago de un salario", 

La antigua ley, habla de la prestaci6n de un servicio 

personal bajo la direcci6n o dependencia do otro¡ entendi~ndose -

por direcci6n como la relaci6n que existe cuando el patr6n dirige 

al trabajador, que es lo que debe hacer en las horas de trabajo¡

y por dependencia como la sujcci6n que existe entre el patr6n y -

el trabajador. 

Tlhora bien, la ley de 1970, utiliza el t@rmino subor

dinaci6n el cual desde el punto de vista literal significa como -

sujcci6n o dependencia, y desde el punto de vista laboral, hay 

una relaci6n de dependencia del obrero hacia el patr6n, el maes

tro Trucbn Urbina hace el siguiente comentario, respecto a la - -

subordinaci6n: "El concepto subordinaci6n se considera como un re 

sabio de aquella vieja autoridad que ten1an los patrones sobre -

los trabajadores, recuerda el contrato de trabajo del Derecho -

Civil y las Locatios, donde el patr6n era el amo, en tanto que el 

trabajador un esclavo subordinado". 

Este concepto de subordinaci6n,fu@ una huella que - -

dej6 el articulo 2578 del c6digo Civil de 1871, 

Ahora bien, dice el maestro Trueba Urbina que el tr~ 

bajo es un cumplimiento de un deber y no una subordinaci6n. En -

t@rminos generales, trabajador es todo aquel que presta un serv! 
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cio personal a otro mediante una remuneraci6n. 

En el dorccho de trnbnjo, los requisitos de existen

cia y validez no son propios del contrato laboral, como en materia 

civil, en virtud de que es un contrato sui-generis, adem~s de que 

toda prestaci6n subordinada de servicios personales, da ocasi6n a 

la aplicaci6n de los reg1wcnes lc9nl,consuetudinario, colectivo -

de trabajo. 

La edad para que una persona pueda laborar conforme

ª la ley, es de 14 anos, poro debe de tener un e~~men m~dico, en

el cual se diga que esta persona tiene aptitud para laborar , ade 

m~s se necesita el consentimiento por parte de quienes ejercen s2 

bre el menor la patria potestad¡ a falta do ellos sor~ el tutor -

y a falta de estos el sindicato y finalmente a falta de este la -

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje o el inspector de trabajo, y a

falta de estos la autoridad pol1tica, siempre que haya cursado 

la educaci6n primaria; este tipo de consentimiento se necesita 

dar cuando las personas tengan una edad entre los 14 y los 16 aftos 

y deseen trabajar. 

La Ley Federal del Trabajo, reglamenta en el t1tulo

V, denominado del trabajo de las mujeres y de los menores y en el 

capitulo Il de 6ste,· del articulo 173 al 180 todo lo referente a

este Oltimo tipo de trabajadores. 

Ahora bien, el consentimiento en la relaci6n de trab~ 
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jo, no es un requisito de existencia, como es en materia civil, ya 

que en esta !Htima produce la 1nexistencia del acto, al respecto

el maestro Mario de la cueva dice: "que esta doctrina no puede apll, 

carse al derecho del trabajo, pues si se analiza la cucsti6n desde 

el ~ngulo del trabajador, podr~ este superarse del trubajo en cua1 

quier tiempo con apoyo en el art1culo So, de la Carta Magna, y en

el supuesto de que se viera obligado a trabajar por tener un arma

ª la espalda, en el instante en qua recupere su libertad, tambi~n

podr~ separarse del trnbajo y exigir la indcmnizaci6n correspondien. 

te, y a1 se mira el problema desde el ~ngulo del patr6n, hemos ex

presdado ya que las relaciones de trabajo puoden formarse sin aGn

en contra de su voluntad, as1 como tambi~n que pura la explicaci6n 

del Estatuto Laboral es suficiente el hecho ele la prestaci6n del -

trabajo, 

EL OBJETO I,ICITO DEI, TMBAJO, 

El trabajo por su misma naturaleza siempre os 11cito, 

aunque puede ser utilizado para cometer un delito, pero sí el tra 

bajador no tiene conocimiento de que el trabajo que está realizan 

do no es licito no ocasionar3 dafto a quien lo lleva a cabo, y en

cambio si este Qltimo cometiendo un delito, ~ste ser~ autor mate

rial o intelectual, complíce o encubridor del delito o hecho il1-

cito. 

IA FORMALI.Dl\D EN EL DERECHO DEL TRABAJO. 
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El articulo 20 de la Ley Laboral, dice: "que contra

to individual de trabajo, c\lalquiera que sea su forma o denomina

ci6n, es aquel por virtud del cual una persona so obliga a prestar 

s otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un S!!_ 

lario". 

Ahora bien, el articulo 24 de la Ley Laboral, habla

do que "las condiciones de trabajo deben hacerse constar por es-

crito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se har~n 

dos ejemplares por lo menos, de los cuales quedar~ uno en poder -

de cada parto". 

Esta es una formalidad que impone la ley, pero los -

art!culos 26 y 27 dan a entender que no os un elemento ele existe!!. 

cia del contrato y que so p\lede subsanar, Estos Oltimos dicen: -

" a falta del escrito a que se refieren los art1culos 24 y 25 no

priva al trabajador de los derechos que deriven do las normas de

trabajo y de los servicios prestados, pues se imputar~ al patr6n

la falta de esa formalidad." Y "si no se hubiese determinado el -

servicio o servicios que deban prestarse, el trabajador quedar~ 

obligado a desempe~ar el trabajo que sea compatible con sus fuer

zas, aptitudes, estado o condici6n y que sea del mismo g~nero de

las que formen el objeto de la empresa o establecimiento". Refi-

ri~ndome al articulo 26, se entiende que no obstante que a falta

de documento en el cual consten las condiciones de trabajo, disfr~ 
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te de todos los derechos que derivan, por una parte de las normas 

do trabajo, y por otra parte, de los servicios prestados; y en s~ 

gundo lugar que puede ejercitar las acciones que de ah! surjan. 

De lo nnter ior se deduce, que la carga de la prueba, 

la tiene el patr~n, en virtud de que 61 cuenta con todos los ele

mentos para comprobar el salario de los trabajadores, estos docu

mentos son: listas de raya, recibos y declaraciones ante el Inst_!. 

tuto Mexicano del Seguro Social entre otros. Ahora bien, un traba 

jador demanda entre la Junta de Conciliaci~n y Arbitraje diferen

tes peticiones que lo beneficiadan, pero debe do tomarse en cuen 

ta que el patr~ tiene la carga ele la prueba y puede demostrar an 

te este Tribunal de equidad cual es la verdad. 

¿QUE ES LA HESCISION EN LA REI..ACION DE TRABAJO? 

Se entiende por rescisi6n la clisoluci6n de las rela

ciones de trabajo, decretada por una de sus sujetos, cuando el otro 

incumple gravemente sus obligaciones, as! por ejemplo cuando un -

trabajador incurre en una de las catorce fracciones del art!culo-

47 de la Ley Federal del Trabajo, siempre y cuando estas faltas -

hagan imposible la continuaci6n de las relaciones laborales. 

Una caractedstica de la rescisi6n, es que derive "de 

un acto humano carente de necesidad f1sica, por lo tanto, que pudo 

haberse evitado". 
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El maestro Mario de la Cueva, dice "que la terminaci6n 

es la disoluciOn de las relaciones de trabajo, por mutuo consenti

miento o como consecuencia de la interferencia de un hecho indepen 

diente de la voluntad de los trabajadores o de los patrones, que -

hace imposible su continuaci6n." 

Como se puede ~'reciar en la definici6n expuesta exis

te el mutuo consentimiento de las partos, esto significa que cuan

do el trabajador y el patrOn acuerdad disolver la rolaciOn de tra

bajo, por ambas voluntades. En esta misma definici6n, so dice que

cuando hay una causa ajena a la voluntad de los trabajadores para

seguir laborando y que haga imposible su continuaci6n en las rela

ciones de trabajo, asf como por ejemplo, cuando un trabajador sufre 

un accidente y no puede laborar, esta es una causa ajena que le -

impide asistir a su trabajo. 

Analizando las causas de rescisi6n de la relaci6n de -

trabajo, sin responsabilidad para el patr6n, expongo en primer t~~ 

mino: "enganarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo -

hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referen

cias en las que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o

facultades de que carezca. Esta causa de rescisi6n dejar~ de tener 

efecto despu~s de 30 dfas de prestar sus servicios el trabajador". 

En primer lugar esta fracci6n utiliza el t~rmino engano, 

que es una falza realidad, es decir· cuadno el trabajador o el - -
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sindicato hacen constar por certificado o referencias, en las cua

les se diga que el trabajador es una persona apta para desempcnar

un determinado tipo de labores, y en el momento de trabajar resul

ta que esta persona no conoce a fondo el trabajo y por consiguiente 

incurre en errores, en este caso el patr6n podr~ rescindir la rela 

ci6n obrero patronal, sin ninguna responsabilidad para ~ate. 

Ahora bien, la ley pone un t~rmino en el cual el patr6n puedo ejer

citar su acci6n de rescisi6n en contra del trabajador, comprcndido

en un l~pso de 30 dlas a partir de que el trabajador empez6 a labo

rar en el centro de trabajo, es decir desde mi punto de vista aqu1-

se configura un contrato a prueba en virtud de que si el trabajador 

labora a satisfaccci6n del patr6n aquel podr~ seguir trabajando, y 

en cambio de lo contrario el patr6n podr~ dar por terminado la rala 

ci6n laboral. 

La segunda causa de rescisi6n que menciona el articulo 

47 de la Ley Federal del Trabajo, dice: "incurrir el trabajador, d~ 

rante sus labores, en faltas de prohibidad u honradez, en actos de

violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del pa

tr6n, sus familiares o del personal directivo o administrativo de -

la empresa o establecimiento, salvo que medie provocaci6n o que - -

obre en defensa propia". 

Se entiende por prohibidad, la integridad y honradez -

en el obrar y el t~rmino honradez significa que un hombre se condu

ce con rectitud en todos sus actos y la ley los utiliza como sinó

nimos. 
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Para que surta efectos esta causa, el trabajador nec~ 

siea estar laborando, es deci.r qua ost~ trabnjando dentro de su -

jornada. 

Se entiende por actos de violencia, cuando la conduc-

ta de un individuo tiene como ftn el danar a otro fhica o moral-

mente. Los amagos, son las amenazas que expresa una persona a otra 

con el Hn de atemorizarla o bien de ofenderla.r..as injurias o malos 

tratamientos, son las palabraa que expresa una persona a otra con 

el ánimo de ofender, y tambi~n se entiende por malos tratamientos 

cuando la conducta de un individuo es negativa, os decir cuando -

va contra las buenas costumbres del lugar; estas acciones deberán 

ser contra los familiares, personal directivo o administrativo de 

la empresa o establecimiento para que el trabajador se encuadre -

al tipo que enuncia la Ley para que se pueda rescindir la relaci6n 

de trabajo, pero existe una excepci6n que es cuando media una pr.2_ 

vocaci6n del patr6n o que obre el trabajador en defensa propia. 

La fracci6n 111 dice: "cometer el trabajador contra al 

guno de sus campaneros, cualquiera de los actos enumerados en la-

fracci6n anterior, s1 como consecuencia de ellos se altera la 

disciplina del lugar en que se desempenc el trabajo". Se entiende 

por alteraci6n de la disciplina que existe en un sitio, como la ano!_ 

malidad que puede surgir en un momento dado por la actitud de uno 

o varios individuos que sea negativa y no pueda dejar que los co~ 

paneros de trabajo sigan laborando de acuerdo con las normas de 

costumbre. 
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Esta fracci6n dice claramente, que la alteraci6n de

la disciplina debe de ser en el lugar donde los trabajadores de-

sempeílen su labor, para que pueda rescindirse la relaci6n de tra

bajo. 

El inciso IV dice que cuando el trabajador "cometa,

fuera del servicio contra el patr6n, sus familiares o personal di 

rectivo o administrativo, alguno de los actos a que so refiere la 

fracci6n II si son de ta 1 manera graves que hagan imposible el 

cumplimiento de la relaci6n de trabajo", En esta fracci6n, el legi~ 

lador pens6 que si bien durante las horas de labores el trabajador 

deb!a guardar cierta compostura frente a las personas nombradas -

con anterioridad, tambi~n dcb!a guardarla fuera de labores, en -

virtud de que el trabajador debe comportarse do tal modo que la re 

laci6n do trabajo sea lo m~s llevadera posible. 

La fracci6n V dice: "ocasionar el trabajador, inten

cionalmente, perjuicios materiales durante el desempeílo de las l~ 

bores o con motivo de ellas, en los edificios, obrar, maquinarias, 

instrumentos, materias primas y dem~s objetos relacionados con el 

trabajo". En este inciso el legislador utiliz6 el t~rmino califi

cativo de la intencionalidad en el individuo, por daílar un instr~ 

mento de trabajo y por lo tanto si no existe este t~rmino no se -

configura la causa de terminaci6n de trabajo y por consiguiente es 

muy importante determinar si existe la intencionalidad o no, 
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cuando un trabajador dane un instrumento de trabajo

es una prueba de su educación social que ha tenido, El trabajador 

cuando desempef\a su labor debe ser lo mtln responsable posible, cl2_ 

ro esttl que por un accidente puede daf\ar un instrumento de trabajo 

y es muy importante dilucidar si fu~ accidente o no. 

La siguiente fracción dice: "ocasionar el trabajador 

los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que sean 

graves, sin dolo, pero con negligcnc~ tal,quc ella sea la Onica -

causa del perjuicio". E~ta fracci6n se refiere a lo que dice el -

inciso anterior y por consiguiente el comentario cu el mismo, pero 

recalco que los perjuicios materiales deben de ser de tal manora

graves, pero con la condici6n de que no haya dolo, haciendo la -

aclaraci6n de que debe de obrar la negligencia en la conducta del 

individtio, que es la falta de cuidado en el obrar, y esto es lo -

que quiere dar a entender el c6digo Laboral para su interpretación. 

La sigui.ente fracci6n dice que: " comprometer el tr_!! 

bajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la segui:idad

del establecimiento o de las personas que se encuentran en 6r- -

Aqu1 se habla de la imprudencia que significa negli

gencia, descuido: sin embargo se hace menci6n a la inexcusabulidad, 

y esto quiere decir que el trabajador no puede justificar su con

ducta, que es un actuar en el cual peligra la seguridad del esta

blecimiento, o en su caso las de los trabajadores que laboran en

~ste. 
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La fracción VIII dice que: "el cometer el trabajador 

actos inmorales en el establecimiento o lugar de trabajo". 

En primer t~rmino, explicar~ que se entiende por moral, 

el diccionario Larousse, a firma que vi ene de la palabra Ultina M,2. 

ralis, que significa relativo a la moral, "que es la ciencia que 

ensena las reglas que deben seguirse para hacer el bien y evitar 

el mal". 

El acto moral, se defino de la siguiente manera: "Es

tada aquella conducta humana que tiene como f1n, respetar las co.!! 

tumbres de un lugar, es decir, que las persones que habitan en un 

sitio determinado son las que nos dicen a su parecer, as1 como a-

su educaci6n social, que han recibido durante varios anos, si la

conducta de un individuo es positiva o negativa; as1 por ejemplo

hay ciertoa poblados en el estado de veracruz, en los cuales se -

habla con ciertas palabras altisonantes y los lugareftos las usan

con la mayor naturalidad en su plAtica. en cambio en otros lugares 

de nuestra rep~blica si se usaran esas palabras podr1a ser ofensivo. 

Du Pasquier, define a la costumbre de la siguiente fo.E, 

ma: "es un uso implantado en una colectividad y considerado por

~ste jurídicamente obligatorio: es el derecho consuetudinariamen. 

te, el Jus. Moribus Constitutum". 
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Esta definici6n afirma el maestro Garc1a Maynes, que 

tiene dos elementos: 

lo.- "Esta integrado por un conjunto de reglas soci~ 

les derivadas de un uso m~s o menos largo; y 

2o.- Tales reglas transform~ndose en derecho pol1tico 

cuando los individuos que las practican les reconocen obligatori~ 

dad, cual si se tratase de una ley". 

La tcor~a rom~nico can6nica dice que la costumbre ti~ 

ne dos elementos; uno subjetivo y otro objetivo; el primero consi! 

te en la idea de que el uso en cuesti6n es jur1dicamente obligatQ 

rio, y debe por tanto aplicarse; el segundo es la pr~ctica sufi-

cientemente prolongada de un determinado proceder". 

Por lo tanto, se deduce de lo antedor que la moral son 

las costumbres que los individuos en sociedad implantan en un de

terminado lugar y las reconocen como obligatorias, y si son viol~ 

dad la misma sociedad juzgar~. 

Por ello quien determinar~ que es un acto inmoral en 

el derecho laboral scr~n las juntas de conciliaci6n y Arbitraje,-

Garc1a Maynes, Introducci6n al Estudio del Derecho, -

Editorial PorrOa, Edici6n 1973, P~gina 62. 
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en virtud de que el patr6n puede ser arbitrario en el momento de 

juzgar que es un acto inmoral. 

El inciso IX del art!culo 47, dice "revelar el traba 

jador los secretos de fabricaci6n o dar a conocer asuntos de ca

r3cter reservado, con perjuicio de la empresa". 

Entre las obligaciones do los trabajadores se encuca 

* tra la siguiente: "guardar escrupulosamente los secretos t~cnicos 

comerciales y de fabriaci6n de los productos a cuya elaboraci6n -

concurran directa o indirectamente, o de los cuales tonc;nn conoci_ 

miento por raz6n del trabajo que dasempefton, as! como de los asun 

tos administrativos reservados, cuya divulgaci6n puada causar pe! 

juicios a la empresa". 

De lo anterior se deduce, que es una obligaci6n de -

los trabajadores, el no revelar o dar a conocer los secretos, que 

a juicio de la empresa son valiosos, por lo que no se deben dar -

a otras personas. 

La siguiente fracci6n dice qua: "tener el trabajador 

mAs de tres faltas de asistencia en un per!odo de 30 d!as, sin pe! 

miso del patr6n o sin causa justificada~ .11 respecto la Suprema

') Corte de Justicia ha dicho que para " que las faltas al trabajo en 

Fracci6n XIII del art!culo 134 de la Ley Federal del Trabajo de -

1970. 
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que incurra un trabajador no den lugar al despido, debe dar avl 

so al patron de la causa de las mismas y acreditar, cuando vue! 

va al trabajo, que efectivamente se vi6 imposibilitado para la

borar, pues de no hacerlo la rescisi6n que del contrato de tra

bajo haga el patr6n aer~ justif.icada, asi pues carecer~ de efic~ 

cia la comprobaci6n posterior de tales faltas ante la Junta de -

Conciliaci6n y Arbitraje. 

Analizando esta jurisprudencia, hay dos elementos p~ 

ra que no opere la causa de rescisi6n, primero que debe dar aviso 

al patr6n por su inasistencia y segundo que debe justificar esta 

falta ante el patrón, porque de lo contrario si lo llegara a ha

cer posteriormente ante las Juntas de Conciliaci6n y Abitraje -

su falta operar~ la causa de rescisi6n. 

El l~pso en el cual se empieza el conteo de las fal

tas, es que la primera debe de tomarse en cuenta y de aqu1 on un 

periodo de 30 d1as el trabajador falte dos veces m~s, siempre y 

cuando no tenga el permiso del patr6n y sin causa justificada, por 

lo tanto, si un trabajador falta tres d1as en un per1odo de 30, de 

las cuales una de ellas est~ justificada, la conducta no se encu~ 

dra al tipo y por consiguiente la causa de rescisi6n no operar~. 

La fracci6n XI dice lo siguiente: ttdesobedecer el tra 

bajador al patr6n o a sus representantes, sin causa justificada -

siempre que se trate del trabajo contratadott, 
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Un trabajador cuando es contratado, ea con el objeto de 

que se deaempene cierto tipo de labores, as! por ejemplo a un re

partidor de referescos se le contrata para que dosempeno ese tra

bajo y nada mtlsi ahora bien si por cualquier circunstancia el chQ 

fer del camiOn repartidor, donde ~l trabaja, no puede conducir el 

veh!culo no se le puede obligar al "repartidor" que lo manejo, ya 

que no se le contrato para que ~1 desemponara eso tipo de labores 

y si un jefe inmediato le ordena que lo haga, no deber3 hacerlo -

porque se extralimitar!a en sus funciones. 

En la frase que dice, "sin causa justificada", el p<itrOn 

tiene que analizar con mucho cuidado antes de rescindir el contra 

to laboral, con el Hn de ev.i tar injusticias. Ahorü bien, llegan-

do al litigio quienes deciden si opera la causa de rescisiOn son -

las juntas de conciliaci6n y arbitraje. 

La siguiente causa de rescisiOn es: "negarse el trab~ 

jador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimie~ 

tos indicados para evitar accidentes o enfermedades". cuando el -

legislador redacto este inciso, pensO en la colectividad, es de-

cir, en que un trabajador no dafiara f!sicamente a los compaHeros

de trabajo,as! como el de proteger al trabajador en lo individual. 

El trabajador mexicano no obedece con mucha frecuencia 

lo que marca el reglamento de trabajo con respecto a las medidas 

de seguridad que se deben de acatar y quienes resultan perjudic~ 
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dos. son loa mismos trabajadores. 

Para que el patr6n pueda ejercitar esta causa, necesita 

haber una negativa del trabajador, a adoptar las medidas prevent,! 

vas con el f!n de evitar enfermedades , sean contagiosas o no, o -

bien a seguir ciertos procedimientos para evitar accidentes en el

lugar de trabajo. 

Para reafirmar lo anterior, el articulo 134 dice: "son 

obligaciones de los trabajadores: fracci6n II.- Observar las medi 

das preventivas e higi6nicas que acuerden las autoridades compete_!! 

tes y las que indiquen los patrones para la seguridad y protecci6n 

personal de los trabajadores". 

Estas medidas preventivas e higi6nicas, se pueden fijar 

en el reglamento interior de trabajo como lo marca el articulo 422 

que dice: "el reglamento interior de trabajo, es el conjunto de di!!_ 

posiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarr~ 

llo de los trabajos en una empresa o establecimiento", y la fracci6n 

VI del art!culo 423 dice: que todo reglamento de trabajo contendr.3: 

"normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para

pres tar los primeros auxilios': 

La fracci6n XIII del articulo 47 que dice: "concurrir-

el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influe.!!. 

cia de alg~n narc6tico o droga enervante, salvo que, en este Olti-

mo caso, exista prescripci6n medida. Antes de iniciar su servicio, 
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el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento dol patr6n y -

presentar la proscripci6n suscrita por el m~dico". 

Analizando esta fracci6n, en primer lugar est~ el ca-

so de que el trabajador vaya a laborar en estado de embriaguez, -

t~rmino que significa la p~rdida de la razOn, causada por la ing~ 

rencia en gran cantidad de alcoh6l, que si bien puede ser de que-

una persona est~ semi-inconcientc o ost~ en total estado de incon 

ciencia; ¿como se puede comprobar el estado de ebriedad de una --

persona? 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n dice: "que-

no es en razOn de que el esta:lode ebriedad cae bajo la simple 

apreciaciOn de los sentidos por lo que tambi~n la prueba tostimo-

nial debe refutarse apta". 

El segundo caso, es cuando el trabajador concurre a -

sus labores, en estado de embriaguez o bajo la influencia de algdn 

narc6tico o droga enervante; este caso tambi~n es importante para 

la seguridad individual y colectiva de los trabajadores, en virtud 

de que una persona que labore bajo la influencia de alg~n narc6ti 

co o droga no puede desempe~ar bien su trabajo. 

En esta fracciOn existe una excepciOn para este dltimo 

caso, es que el trabajador ponga el hecho, antes de iniciar el tr~ 

bajo, en conocimiento del patrd'ñ y mostrar la presc4:>ci0n suscrita 

* Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1965, So. parte
página 62. 
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por el m~dico. 

Aqu1 en este caso, queda al criterio dal patr6n el que 

el trabajador labore o no, cuando ostj bajo la influencia de al

gOn medicamento. 

La fracci6n XIV dice: "la sentencia ejecutoriada que 

imponga al trabajador una pena de prisi6n, que le impida el cum

plimiento do la relaci6n de trabajo". 

cuando una persona es detenida por X delito, es de

cir, cuando un trabajador est~ en prisi6n prevontiva, esta es -

una causa de suspensi6n de labores, y nada m~s. 

En el proceso penal, el trabajador puede quedar absuel 

to por el delito que se le acus6 y por lo tanto podr~ regresar -

a su centro de labores y lo Onico que puede pasar os que los d!as 

que haya faltado se le descuenten, y por lo contrario si la senten 

cia es condenatoria, y obliga al trabajador a purgar una pena, -

entonces si habr~ rescisi6n de la relaci6n obrero-patronal, ya -

que esta ser3 interrumpida por el Hpso que dure la condena. 

La tHtima fracci6n de este articulo dice: "Las an~

logas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual

manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo 

se refiere. 

El patr6n deber3 dar al trabajador aviso escrito de-
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la fecha y causa o causas do la roscisiOn". 

Analizando la primara parte de esta fracción, se emplea 

el t~rmino analogta, quo signlfica semejanza, refiri&ndose a las -

dem3s fracciones antes mencionadan, pero con la condici6n de que -. 
la gravedad debe ser tal, que la rclaci6n laboral no pueda seguir-

subsistiendo, y las consecuencias do tal o tales faltas, deben ser 

semejantes por que de lo contrario no operndn las causas de resci 

si6n antes enunciadas. 

Ahora bien, el arttculo lll de la 1.cy Federal del Trab!!_ 

jo que a la letra dice: "cuando la relación do trabajo haya tenido 

una duraci6n de m~s de veinte aftos, ol patrón sOlo podr3 rescindir 

la por alguna de las ca\1sas sefH1lad<1s en el articulo 47, que sea -

particularmente grave o que haga imposible su continuaci6n, pero se 

le impondrA al trabajador la corrocci6n disciplinaria que corres-

ponda, respetando los derechos que deriven de su antiguedad. 

La repetici6n de la falta o la comisi6n de otra u otras 

que constituyan una causa legal do rescisi6n, deja sin efecto la -

disposicHm anterior". 

Este art~culo, protege al trabajador desde el punto --

de vista econ6mico, ya que una persona que ha laborado por mas de-

veinte anos en una empresa, ya le es diHci l encontra:c trabajo 

despuf!s de los cuarenta arios de edad, y asimismo dice el menciona-
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do art!culo que la relaci6n de trabajo debe ser rescindida por -

una causa particulnrmente grave o que haga imposible su continu!! 

ci6n, o en su caso debe imponerse una corrocci6n disciplinaria que 

corresponda a la falta, por ~ltirno, esta fracci6n dice que los de 

rechos que haya adquirido el trabajador por el simple transcurso

del tiempo, es decir, por su antigUedad, dober~n 1er respetados. 

La Oltima fracci6n de ose art!culo nos d~ a entender -

que si un trabajador comete una falta so le podr~ "perdonar", pero 

si incurre nuevamente on otra "causa legal de rescisión", quedar~ 

sin efecto los beneficios que por la antigüedad haya ndquirido el 

trabajador y por lo tanto s! se le podr~ rescindir el contrato la 

boral. 

El patr6n cuando rescinde lil relaci6n laboral, tiene la 

obligaci6n de dar un aviso por escrito de la fecha y causa o causas 

de rescisi6n por las que se le ost~ despidiendo al trabajador, esto 

se hace con el fin de que esta Dltima persona pueda hacer valer -

sus derechos en ol litigio ante las Juntas do Conciliaci6n y Arbi

traje en contra del patd'in, y aclemtls este aviso "configura la rescl_ 

si6n o despido, por que de lo contrario no surte efectos legales y 

por consiguiente el t~rmino de prescripción para ejercer las acci2 

nea que le corresponden al trabajador no empiezan a correr; y el -

patr6n, no podrtl oponer como excepci~n otras causales distintas de 

las que motivaron el despido que comunic6 al trabajador", Ahora 

bien si el patr6n despide al trabajador sin darle por escrito cual 
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o cuales fueron las causas do rescisi6n, se presumir3 el despido i~ 

justificado y por consiguiente el primeroquedar3 obligado a probar

lo contrario o en su caso que hubo abandono del trabajo; y por Olti:, 

mo suponiendo que el trabajador no quisiere recibir el aviso que le 

entregare el patr6n, el primero tendr~ la obligaci6n de probarlo -

id6neamente en ol litigio laboral. 

b) .- An~lisis de la fracci6n XXVII del Articulo 123 del 

apartado "A" de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Me

xicanos. 

El articulo 123, dice: "El Congreso de la Uni6n, sin -

contravenir a las bases siguientes, deber3 expedir leyes sobre el -

trabajo, las cuales regirlln: 

A).- Entre los obreros, jornaleros, empleados, dom~st~ 

cos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo: 

Inciso XXVII. Ser~n condiciones nulas y no obligar!n a 

los contrayentes, a6n que se expresen en el contrato: 

a).- Las que estipulen una jornada inhumana por lo no

toriamente excesiva, dada la 1ndole del trabajo. 

b) .- Las que fijen un salario que no sea remunerador a 

juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

e).- Las que estipulen un plazo mayor de una semana p~ 

ra la percepción del jornal. 
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d).- Las que senalen un lugar de recreo, fonda, caf~ -

taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando 

no se trate de empleados en osos establecimientos, 

e),- Las que cntranen obligaci6n directo o indirecta de 

adquirir los art1culos de consumo en tiendas o lugares determinados. 

f),- Las que permitan retener el salario en concepto -

de multa, 

g) .- Las que constituyan renuncia hecha por el obrero 

de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente de trabajo 

y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incum

plimiento del contrato o por desped1rsele de la obra. 

h),- Todas las dem~s estipulaciones que impliquen re

nuncia de algdn derecho consagrado a favor del obrero en las leyes 

de protecci6n y auxilio a los trabajadores. 

Se entiende por condiciones de trabajo, todas aquellas 

normas que fijan los requisitos para la defensa de la salud y la -

vida de los trabajadores en los establecimientos y lugares de tra

bajo y las que determinan las prestaciones que deben percibir los -

hombres por su trabajo. 

Las condiciones de trabajo, generalmente se pactan por 

escrito, y deben de apegarse a la Constituci6n y a la Ley Federal-
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delTrabajo por que de lo contrario si no son respetados los orde

namientos anles citados, operar~ la nulidad, os decir, no tendr3n 

validez alguna como lo establece el articulo 123. 

El inciso a), habla de la jornada inhumana de trabajo, 

entendi~ndose por ~ata aquella que va en contra de los derechos hu 

manos o bien que produce un agotamiento excesivo en el trabajador, 

desde el punto de vista jur!dico, se entiende por jornada inhumana 

de trabajo, aquella que rebasa las ocho horas diarias, pero hay que 

tomar en cuenta las horas extras que no deben de exceder de tres -

horas diarias ni tampoco de tres veces a la semana, por que si exc~ 

de de las horas que marca la ley entonces si habr~ una jornada inh~ 

mana que afecte directamente al trabajador. 

Adem3s el constituyente do 1917 pens6 en que el traba

jador deber1a de tener 16 horas sobrantes del d!a, para que pudiera 

disponer de su tiempo como mejor le parezca, ya sea conviviendo con 

su familia o en sociedad, en virtud de que le es imprescindible al

hombre de la actualidad, que se desarrolle en los medios antes men-

cionados ya que la familia es el elemento bAsico de la sociedad. 

El articulo So. de la Nueva Ley Federal del Trabajo, -

dice: "Las disposiciones de esta ley son de orden pOblico, por la

que no producirA efecto legal, ni impedir3 el goce y el ejercicio -

de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulaci6n que estable~ 

ca". Y la fracci6n III dice lo siguiente: "Una jornada inhumana por 
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lo notoriamente excesiva, dada la 1ndole del trabajo, a juicio de 

la Junta de ConciliaciOn y Arbitraje". 

Este art1culo reafirma todo lo anteriormente dicho y 

asimismo, dice que queda a criterio de la Junta de Conciliací6n y 

Arbitraje la determinaciOn de una jornada inhumana de trabajo. 

El maestro Alberto Trueba Urbina, dice el siguiente-

comentario, del articulo transcrito: "Las normas de trabajo no son 

de orden pdblico, ni siquiera pueden derivarse de ellas derechos -

pdblicos subjetivos en favor de loe trabajadores. En el seno del -

* congreso constituyente de 1917, el diputado Jos~ N. Mactas dijo: 

"Las normas relativas al trabajo deben de establecerse en la Cons-

tituciOn, pero no en el cap1tulo de garant!as individuales es depir, 

donde estSn los derechos pdblicos subjetivos. 

La LegislaciOn Laboral es de integraciOn sociai,en -

beneficio de los trabajadores, en tanto que el derecho pdblico est3 

constitu1do por normas de subordinaciOn. 

El inciso b), hace referencia al salario y del t@rmino 

remuneraciOn, entendi~ndose por el primero, como la retribuci6n que 

• Jos6 Mac1as, constituyente de 1917, por encargo del Jefe Supremo de 
la RevoluciOn, venustiano carranza, redacto el proyecto sobre el -
problema laboral en M~xico, en companta del Lic. Luis Manuel Rojas
y que fu~ publicado en la prensa de aquella ~poca. 
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debe pagar el patr6n al trabajador por su trabajo. 

Formas de salario, ontendi~ndose por tal, las distin

tas maneras de retribuir al trabajador por el trabajo realizado 

por una persona denominada trabajador, y Ron las siguientes: 

l.- Salario por una unidad de tiempo. 

2.- Salario por unidad de obra. 

3,- Salario a comisi6n 

4.- Salario por precio alzado 

El salario por unidad de tiempo, es el m~s conocido -

en la actualidad, es aquel por virtud del cual un trabajador est~

a dispoaici6n de un patr6n por una jornada do tiempo determinado-

por ejemplo cuando una persona labora ocho horas en una f~brica. 

El salario por unidad de obra, es la retribuci6n que -

recibe el trabajador en funci6n de los resultados del trabajo que -

presente la persona que labora, por ejemplo los albaMiles cobran -

generalmente, segan la cantidad de trabajo que realicen. 

El salario a comisi6n,es el porcentaje de una cantidad 

en funci6n de una venta realizada, por ejemplo un agente de seguros 

lleva un determinado porcentaje por cada p6liza que vende, y esta

cantidad es su salario.' 'i por lHtímo se entiende por salario a pr!:_ 

cío alzado, aquel por virtud del cual la percepci6n se fija en ·

funci6n de una obra determinada que el trabajador se propone ejec~ 

tar, 



84 

CLl\SES DE Sl\IJ\R IO 

Los salarion m1nimos se dividen ~n generales y prof~ 

sionales. I,os primeros regir~n en una o varins zonas econ6rnicas, 

los segundos se aplicar~n en ramos determinadas de la industria

º del comercio o e11 profesiones, oficios o trabajos especiales. 

Los salarios m1nirnos generales, deber~n ser suficicn 

tes para satisfacer las necesidades normales do un jefe de fami

lia en el orden material, social y cultural y para proveer de odu 

caci6n obligatoria a sus hijos. 

r,os salarios mSnlinos profesionales se fijar~n, cons.!_ 

dorando las condiciones do las distintan actividades industriales 

y comerciales. 

LOS trabajadores del campo, disfrútaran de un salario 

minimo adecuado a sus necesidades. 

La fijaci6n de los salarios se hara por medio de Coml_ 

sienes Regionales, que cataran integradas por representantes de -

los trabajadores, de los patrones y del gobierno y seran sometidas 

para su aprobaci6n a una Comisi6n Nacional de Salarien Mínimos, -

integrada de la misma forma que las Comisiones Regionales. 

El t~rmino remuneraci6n, significa segOn el dicciona

rio Larouse, que es una palabra de origen latino (remunera:i:i) que

significa recompensar, como por ejemplo remunerar generosamente un 
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servicio. 

Quien tiene la a1tima palabra para juzgar si un oala

rio es remunerador o no, son las Juntas de Conciliaci6n y Arbitra

je. 

La Suprema Corte de Justicia de la NaciOn dice al re!_ 

pecto lo siguiente: "Salario remunerador. De acuerdo con lo dis-

puesto por el inciso b) de la frncci6n XXVII del articulo 123 con! 

titucional, las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje tienen facultad 

para declarar nulas las estipulaciones del contrato que fijen un

salar io que no sea a su juicio remunerador, y el hecho de que el -

actor demande una cantidad inferior a tal salario, no imposibilita 

a las Juntas para fijarlo, ya que las mismas tienen facultad para

nuli ficar un salario voluntariamente establecido por las partes, -

cuando no lo considemremunerador. Jurisprudencia, Ap~ndiee 1917-

1965, Quinta parte tesis 153. pSgina 144 y 145. Lo anterior es con. 

firmado por lo que estipula el articulo 85 del C6digo laboral. 

El siguiente inciso en estudio, dice que: "Las que es

tipulen un plazo mayor de una semana para la percepciOn del jornal". 

Esta fracciOn estS en contradicci6n con el articulo 88 

de la Ley Federal del Trabajo, ya que los plazos para el pago del

salario nunca podrSn ser mayores de una semana para las personas -

que desempenen un trabajo material, y de quince d!as para los demSs. 
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Siendo la Constituci6n la norma do normas, no deberla 

de haber esta contradicci6n y sin embargo existen en ol momento que 

expresan que las personas que dcsempe~en un trabajo material se -

les deber3 pagar su salario semanalmente y para los otros trabaj! 

dores se les podr~ pagar hasta en un t~rmino do quince dtas. 

Desde mi punto de vista la Oltima parte del arttculo

BB es perjudicial para el trabajador, ya que es m!s conveniente que 

un trabajador perciba su salario cada semana y no dos veces al mes, 

en virtud de que si el trabajador no sabe distribuir su salario 

den~ro de los quince dtas siguientes a que haya ·~brado, tondr3 -

problemas econ6micos, de lo ~ontrario si percibiera su salario ca

da siete d!as, su distribuci6n ccono6mica serta mejor, ya que si

un trabajador por cualquier circunstancia gasta el equivKlent~ al

pago de una semana, la siguiente no tendrta el mismo problema. 

El inciso d) de la fracci6n en estudio dice en que l.!:! 

gares no debe de pagarse el salario a los trabajadores y enumera los 

siguientes sitios: Lugar de recreo, fonda, caf~ taberna, cantina -

o tienda, pero hace una excepci6ii que es cuando se trate de emple!!_ 

dos que trabajen en esos establecimiento: esta prohibici6n se hace 

con el objeto de que el trabajador no tenga problemas para la per

cepci6n de su salario, es decir, que tenga que ~rasladarse a otro

sitio para su paga. 

Ahora bien, desde mi punto de vista este inciso hubi~ 

ra sido mejor que no fuera tan ejemplificativo y simplemente con 
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decir que el pago del salario no deber!a efectuarse en ningdn otro 

sitio que no fuera el centro de trabajo. 

El inciso e), hace una prohibici6n para la adquisici6n 

de art1culos de consumo en tiendas o lugares determinados, ya que 

en t!pocas anteriores a la Constituci6n que nos rige hab1a unas tien 

das denominadas "de raya", en las cuales los trabajadoras ten1an -

la obligaci6n de comprar determinados articulas de consumo y esto

iba en contra del salario, en \ irtud de que 6stc deoo de pagtlrsele 

al trabajador sin descuento alguno. 

El siguiente inciso, prohibe que el salario deba des 

contarsele parte alguna por concepto de multa, ya que la Ley Fed_~ 

ral del Trabajo expresa cuales son las sanciones aplicables al tra 

bajador cuando incurre en error o falta que vaya en contra del pa

tr6n. 

El antepenCiltimo inciso de la fracci6n en estudio di

ce que son condiciones nulas y no obligar~n a los contrayentes cua~ 

do se estipule renuncia alguna en la cual el trabajador manifieste 

que no acepta indemnizaci6n que conforme al derecho le corresponda 

cuando haya sufrido un accidente de trabajo o bien tenga una enfe!_ 

medad profesional, as1mismo como los perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento del contrato o por Cil timo al desped1rsele de la obra. 

El Ciltimo inciso, habla en un sentio general de renu~ 

cia de cualquier derecho que vaya a favor del trabajador y esto es 



con el Onico f!n de que ol obrero asf como su familia deben de -

tener un bienestar social y econ6mico y quienes deciden esto son 

las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, que son los m~ximos tri

buna les laborales de primera instancia. 
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CJ\PITULO IV.- ANJ\LISIS DEI, ARTICULO 162 DE U\ NUEVTI LEY FEDERAL 
DEL TRl\BllJO. 

a) • - 1.11 ANTIGUEDi\D DEL TRTIDAJADOR Y LOS DERECHOS QUE 
SE ADQUIEREN CON El, TIEMPO. 

La prima da antigüedad, es un derecho qua nace con -

la Nueva Ley Federal del Trabajo del lo. de mayo de 1970, este --

derecho es de tipo indemnizatorio, es una especie de salario dif!!_ 

rido, en el sentido de que por el simple transcurso del tiempo se 

va generando. 

El trabajador cuando labora durante cierto tiempo, a~ 

quiere derechos tales como el de la prima de antigUedad, el de --

preferencia para ocupar una plaza frente a terceros, mayor nOmero 

de d!as de vacaciones y adquisici6n de la jubilaci6n, entre otros. 

La antigüedad en el derecho del trabajo crea beneficios 

en el trabajador, como es la prima de antigüedad, que es un derecho 

aut6nomo, ya que con el simple transcurso del tiempo, aunado a la 

prestaci6n de servicios del trabajador, trae como principal cons~ 

cuencia la prima de antigüedad, este derecho lo gozan •olamente-

los trabajadores de planta, es decir aquellas que laboran perma-

nentemente en una empresa y cuyo trabajo es una actividad normal 

en lsta, estas caracter!sticas no se presentan en los trabajado-

res a prueba o eventuales, asimismo excluye a otros trabajadores-

como lo son los de confianza. 

Para que un trabajador se considere de planta debe de 
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tener dos caracter1sticas, la necesidad de que exista el trabajo en 

la empresa y una permanencia indefinida, en cambio en el trabajo -

eventual falta una de estaa caractcr!sticas ya que esta es la pri~ 

cipal figura que los distingue. 

Ahora bien, los trabajos de temporada, como por ejemplo 

el trabajo del campo, se dan las dos caracter1sticas antes mencion~ 

das que deben de existir para que haya un trabajo de planta, m~s no 

por el simple hecho de que una persona del campo labore durante seis 

meses al affo y los otros seis meses no trabaje, no quiere decir que 

est~ comprometido a laborar al pr6ximo ano, no ser~ un trabajador -

de planta, ya que la permanencia no significa la continuidad absol~ 

ta en el trabajo, es decir, que las necesidades do una empresa pu~ 

den ser de tal modo que una persona tenga que ir a laborar tres v~ 

ces a la semana, o en ciertos per1odos del ano, y no por este hecho 

va a dejar de ser un trabajador de planta. 

Con el objeto de entender mejor lo que significa trab~ 

jo de planta, la Suprema Corte de Justicia, en la tesis que resol

vi6 en definitiva y por la ejecutoria de 3 de septiembre de 1936 -

toca 2903/36/la, del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de

la RepOblica Mexicana que dice: "Para la existencia de un trabajo -

de planta se requiere,Onicamente, que el servicio desempenado con.!!_ 

tituya una necesidad permanente de la empresa, esto es, que no se

trate de un servicio meramente accidental, cuya repetici6n solo P2 

drá ser consecuencia de que concurran circunstancias especiales,-
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o lo que es lo mismo que el servicio no forme parte do las activl 

dados normales, constantes y uniformes de la empresa; do lo expuo~ 

to se desprende que la existencia de un empleo de planta no depen

de de que el trabajador preste el servicio todos los utas, sino 

de que dicho servicio se preste de manera uniforme, en portados fi 

jos: as! por ejemplo, el servicio que presta una persona dos veces 

por semana, a una empresa, constituye un empleo, de planta, pero-

no lo ser~ si s6lo por circunstancia accidental, descompostura de

una m~quina, se llama a un mcc3nico especial y, concluido ese tra

bajo, queda desligado el trabajador, sin que se sepa si volver3 o

no a ser utilizadm sus servicios". 

Para una mayor distinci6n entre trabajo de planta y -

trabajo eventual, es que el segundo concluye cuando el servicio -

contratado queda terminado, y si por necesidades de la empresa ale~ 

torias se le vuelve a contratar, este ser~ un tipo de trabajo oven 

tu al. 

La antigüedad, en el derecho del trabajo, consiste, -

en el tiempo que transcurre desde que el trabajador fu~ contratado 

a un empleo. 

Analizando el t~rmino trabajador la Ley Federal del -

Trabajo de 1970 dice: "Que es la persona ftsica que presta a otra, 

f1sica o moral un trabajo personal subordinado". 

El maestro Trueba Urbina hace un comentario al respe~ 
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to y dice que en t6rminos generales, deberfo de llamarselc traba-

jador "a todo aquel que presta un servicio personal a otro median 

te una remuneraci6n". 

b) .- DEL RETIRO VOLUN'JY\RIO CON BASE EN LA PRIMA DE 
AN'rIGUEDAD. 

El articulo 162 do la Nueva Ley Federal del Trabajo -

que habla de la prima de antiguedad, que a la letra dice: "Los tr!!_ 

bajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de -

conformidad con las normas siguientes: 

I .- La prima de antig\ledad consistir~ en el importe de 

12 dlas de salario, por cada ano de servicios: 

II.- Para determinar el monto del salario, se estar3 

a lo dispuesto en los artlculos 485 y 486; 

Ill .- La prima de antic/Úedad se pagar~ a los trabaj~ 

dores que se separen voluntariamente de, au empleo, siempre que hayan 

cumplido 15 anos de servicios, por lo menos. Asimismo se pagar! a-

loa que se separen por causa justificada y a los que sean separados 

de su empleo, independientemente de la justificaci6n o injustific~ 

ci6n del despido; 

IV.- Para el pago de la prima en los casos de retiroM 

voluntario de los trabajadores: se obaervar~n las normas siguientes: 

a).- Si el nOmero de trabajadores que se retire dentro 
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del t~rmino de un a~o no excede del 10% del total de los trabajad_Q 

res de la empresa o establecimiento, o de los de una categoria de

terminada, el pago se har3 en el momento del retiro; 

b).- Si el ndmero ~trabajadores que se retire excede 

del 10% se pagarS a los que primernmente se retiren y podr3 diferí!_ 

se para el a~o siguiente el pago a los trabajadores quo excedan de 

dicho porcentaje. 

c).- Si el retiro se efectda al mismo tiempo por un -

ndmero de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrir3 

la prima a los que tengan ~ayor antigüedad y podr3 diferirse para

el ano siguiente el pago de la que corresponda a los restantes tr~ 

bajadores. 

v.- En caso de muerfe del trabajador, cualquiera que• 

sea su antigUedad, la prima que corresponda se pagar3 a las perso

nas mencionadas en el articulo 501; y 

VI.- La prima de antigUedad a que se refiere ese art!c~ 

lo se cubrirS a los trabajadores o a sus beneficiarios, independierr 

temente de cualquiera otra prestaci6n que les corresponda. 

La fracci~n primera del articulo analizado, dice que

la prima de antigUedad consietir3 en el importe de doce d!as de S.!!_ 

lario por cada a~o de servicios que se hayan prestado a una empresa 
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determinada. 

La interpretaci(:m que ao l.e d3 a esta fracci6n, consi~ 

te en que por cada af\o que se haya laborado en una determinada empr~ 

sa o en un establecimiento, ol patr6n tiene la obligaci6n de cubrir 

esta prestación que otorga la Nueva Ley Federal del Trabajo. 

La fracción 11 del articulo en estudio, dice, que para 

determinar el monto del salario, se estar~ a lo dispuesto en los -

art!culos 485 y 486 del mismo ordenamiento, el primero dice que la 

cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones 

no podr3 ser inferior al salario m!nimo¡ y el segundo dice que pa-

ra determinar las indemnizaciones a que se refiere este tt tu lo, (t.!_ 

tulo noveno, riesgos de trabajo, de la Nueva Ley federal del Trab~ 

jo), si el salario que percibe el trabajador excede del doble del-

salario minimo de la zona econemica a la que corresponda el lugar-

de prestaci6n del trabajo, se considerar~ esa cantidad como salario 

mAximo. Si el trabajo se presta en lugares de diferentes zonas --

económicas, el salario rn3ximo sera el doble del promedio de los sa 

larios m1nimos respectivos. 

Si el doble del salario m1nimo de la zona económica -

de que se trata es inferior a $ 50.00, se considerara esta cantidad 

como salario m3ximo. 

El maestro Trueba Urbina comenta al respecto lo siguie~ 

te: 
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"Tal como esta redactado el artkulo que so comenta, (486) no tiene 

m!s objeto que ocultar su inconstitucionalidad estableciendo sala-

rios mgximos: el doble del aalario mlnimo y do $ SO.DO diarios, a-

manera de topes, para tomarlos como base a f1n de dotermihar las -

indemnizaciones por riesgos de trabajo, contrariando as1 el esp1ri_ 

tu y los textos del articulo 123 de la carta Magna, que constituyen 

garant1as sociales m1nimas en favor de los trabajadores". 

El ilustre tratadista, 'rrueba Urbina en su comentario 

del articulo 486 de la Ley en estudio, dice lo siguiente: "Cuando-

el trabajador percibe un salario que excede del tope del salario -

m1nimo, la base para determinar la indemnizaci~n serd inferior al-

salario diario que percibe", gráficamente explicar~ el detrimento-

econ6mico que sufre un trabajador en el momento de la indemnizaci6n. 

El salario diario que percibe el trabajador 
es de: $ 75.00 

El salario m1nimo, en la zona donde presta-
sus servicios es de: $ 32.00 

+ 32.00 
El doble ser~: $ 64.00 

Dicha suma ser! tomada como base para el cálculo de -

la indemnizaci6n del trabajador. 

Apreciándose que el trabajador sufrir! una p6rdida ec2 

n6mica de $ 11.00 diarios. 

El maestro •rrueba Urbina en otro comentario que hace-
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respecto al art!culo 486 del mismo ordenamiento laboral, dice lo 

siguiente: "Cuando el doble del salario m1nimo es inferior a - - -

$ 50.00, se considerar3 esta cantidad como salario m3ximo¡ 

y da el ejemplo siguiente:, "si un trabajador percibe 

como salario diario la cantidad de $ 75.00 y el salario m1nimo en-

la zona donde presta sus servicios es de $ 20.00 el doble ser~ 

$ 40.001 esta cantidad es inferior al tope de $ 50.00 que es la que 

se tomar! como base para la indemnizaci6n, de donde resulta un pef 

juicio para el trabajador de $ 25,00, tomando en cuenta que su sa-

lario diario es de$ 75.00". 

Gr~ficamente lo explico de la siguiente manera: 

El salario que percibe el trabajador es de $ 75.00 
diarios. 

El salario m1nimo en la zona donde 01 trabaja es de 

$ 20.00 y por consiguiente el doble serS de $ 40.00, siendo esta 

cantidad inferior a $ so.oo como lo marca el articulo 486 de la Ley 

Laboral, y por consiguiente el trabajador sufre un detrimento ec2 

n6mico de $ 25.00 tomamos en cuenta que su salario es de $75.00 -

diario 
$ 75.00 

50.00 
$ 25.00 

Un Oltirno caso que plantea el maestro Trueba Urbina -

es cuando un trabajador percibe un salario inferior al doble del -



97 

m1nimo, no se tomar~ como base ni el tope fijado por la ley ni el 

doble del m1nimo, quedando por consiguiente la cantidad fija, que 

es el salario que percibi6, calculando sobre ~etc su indemnizaci6n, 

gr~ficamente lo explico de la siguiente manera: 

El salario díario que tiene un trabajador es de $45.00 

Salario tope en caso de que el doble del rn1nimo sea 
inferior a: $50.00 

El salario m1nimo, en la zona donde presta sus -
servicios es de: $32.00 

+ $32 ·ºº 
El salario doble será de: $64.00 

Ninguno de los dos casos se tomará en cuenta teniendo -

como base el salario que devenga y que es de $ 45.00 

comentando lo anterior, se nota una marcada irregula-

ridad en la distribuci6n de las indemnizaciones, no teniendo equi-

dad ni beneficio positivo, sino todo lo contrario, restando valor-

al salario del trabajador, y en otros casos en donde el trabajador 

puede tener algOn beneficio econOmico, se deja intacto su salario-

y por consiguiente no hay beneficio alguno. 

La fracci6n III del articulo 162 de la Ley Laboral -

dice, que la prima de antigüedad s6lo se pagará a los trabajadores 

que cumplan los ~iguientes requisitos: 

Alberto Trueba Urbina, Ley Federal del •rrabajo, Página 197. 
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l.- Que su retiro sea voluntario pero con la condici6n 

de haber laborado 15 anos por lo menos. 

En esta fracci6n el elemento que se necesita ea la vo

luntad del ser humano que se tomar~ en cuenta para el merecimiento

de la prima de antig6edad, como est~ estipulado pero se necesita la 

condici6n de haber cumplido 15 anos de prestar servicios en una de

terminada empresa, por lo menos; la Suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n ha dicho que la vigencia de la ley marcar~ la antig\1edad del 

trabajador. 

Aqu1 en este caso se presenta el siguient~ problema,el 

cual consiste el saber a partir de cu<indo se va a tomar la antigüe

dad del trabajador para adquirir dicha prima, es decir, que hay que 

saber con que fecha se tomar~ de base para la obtenci6n de este de

recho, si es a partir de que entr6 en vigor la Nueva Ley Federal 

del Trabajo, o si se toma como base la antigüedad anterior a que ha 

ya entrado en vigencia la mencionada Ley del Trabajo. 

El articulo 14 constitucional, en su primer p~rrafo -

dice: "A ninguna ley se dar~ efecto retroactivo en perjuicio de pe!:_ 

sana alguna"; con base en esta fracci6n, la cámara de Diputados en 

el ano de 1969, dijo que la Ley Federal del Trabajo no tendr1a efec 

tos retroactivos, es decir, que la prima de antigüedad se tomar~ -

como base a partir del lo. de mayo de 1970, como lo afirma la fra~ 

cif>n \' del art1culo So. transitorio de la multicitada Ley, que a la 
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letra dice "Lo5 ':rabajadorcs que sean separa:los de su empleo o -

que se separen con Cu\lsil j1wti f icada del afio siguiente u ln fecha 

en que entra en vigor esta ley, tendr:!n derecho a que se les pa

gue dice d!as de salario. 

Transcurrido el <lt'lo, CUAJ,QUJ.ERA QUE SEA U\ FECllA DE 

U\ SEPARACION TENDR/\N Dl.:HECHO A LTI PRIMA QUE LES CORRESPONDA POR 

LOS AÑOS QUE HU DIESEN TR/\NSCURIU DO A PAR 'l'IR DE Lll FECHA EN QUE -

ENTRA EN VIGOR ESTA LEY" 

Como se puede apreciar, se legisl6 en una forma anti 

obrerista, y al mismo tiempo antijurtdica, ya que quien sale per

judicado con la fracci6n mencionilda, es la clase obrera. 

El maestro Trueba Urhina al respecto comenta lo siguie_!! 

te: "Como se trata de dos disposiciones contradictorias (rcfiri~.!!. 

dose a la fracci6n 111 del art1culo 162 de la mencionada ley, y a 

la fracci6n V del arttculo So. transitorio del mismo ordenamiento), 

independientemente de que el transitorio desvirtúa el concepto de 

antigUedad, deben aplicarse las fracciones I y III del arttculo -

162 que son normas m~s favorables al trabajador, de !cuerdo con -

los principios del art1culo 123 constitucional y de lo dispuesto-

en el articulo 18 de la Nueva Ley Federal del 'l'rabajo", este. (llt.!_ 

mo dice lo siguiente:"En la interpretaci6n de las normas de trab~ 

jo se tomar~n en consideraci6n sus finalidades se~aladas en los -

articules 2o. y 3o. En caso de duda prevalecer~ la interpretaci6n 
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m!s favorlble al trabajador". 

Interpretando los principios sociales, del Derecho del 

Trabajo, 3eben de prevalecer un equilibrio y una justicia social-

en toda n?laci6n obrero-patronal y aqui en este caso el trabajador 
1 

no goza b~meficio alguno respecto a la prima de antig\iedad, sino-

hasta pasados 15 af'los de prestar servicios. 

La 4a. Sala de la Suprema Corte de Justicia dict6 en 

el Amparo Directo n6mero 4293170 lo siguiente: 

"PRIMA DE ANTIGUEDAD 

Pago de la prima de antigucdad, es una nmva presta-

ci6n que ·.a Nueva Ley Federal del Trabajo en vigor ha creado para 

los traba:adores, por lo que, el derecho a ella, nace y se acrecien 

ta A PARTl R DE LA FECHA EN QUE ENTRA EN VIGENCIA" • 

El maestro Trueba Urbina, concluye lo siguiente: 

"Los trabajadores que se separen justificadamente o-

por despi ·o con causa justa o arbitraria, tendrán derecho a partir 

de la vig ncia de la ley, lo. de mayo de 1970, a reclamar en caso 

de retiro justificado o de despido injustificado, las acciones c~ 

rrespondientes por el retiro o despido y, adem&s, a la prima de -

antigüedad consistente en 12 dias de salario por cada ano de ser-

vicios pr stados: en la inteligencia de que si el despido es jus-
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tificado no tendr~n m3s derecho que a la prima de antigüedad", 

El criterio seguido por el maestro Trueba Urbina, coin 

cidc con los razonamientos del maestro Mario de la cuova, respec

to al mismo problema. 

La fracci6n IV del art!culo 162 regula el retiro vo

luntario de los trabajadores, con el fin de que el pago de la 

prima de antigUcdad no cause un detrimento econ6mico para la -

empresa que podr!a originar la quiebra o cuando menos el desequ! 

librio econ6mico dentro de ella misma, y por medio do ciertas re 

glas se har~ el pago de la mencionada prima, que consisten en que 

dentro del t~rmino de un ano se retira voluntariamente de la empr~ 

sa un 10% de los trabajadores del total de la empresa, se les liqu! 

dar3 de inmediato, pero si excede de este porcentaje se pagar3 -

a los que primeramente se retiren y se podr~ diferir para el aMo

siguiente la liquidaci6n de los dem3s, ahora bien si a un mismo -

tiempo se retira un n6mero de trabajadores mayor del porcentaje -

mencionado se cubrir~ la indernnizaci6n a los que tengan mayor an

tigUedad, y se les podr~ diferir para el ano siguiente su pago a

loa dem~s trabajadores. 

c).- La prima de antigüedad en caso de muerte. 

La fracci6n V del articulo en estudio, dice que en -

caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigUedad -
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la prima que corresponda se pagar~ a las personas mencionadas en 

el articule 501 del mismo ordenamiento laboral. 

El legislador pens6 en el bcncf icio que se les otorg~ 

ria a los beneficiarios en caso del perjuicio sufrido, es decir con 

la falta del ingreso familiar, se plasm6 la idea en asta fracci6n -

de que no importaba cual fuera la antigUedad del trabajador; en e~ 

te caso el articulo 162 tiene efectos rctroactivoe, beneficiando -

a los deudos; en esta misma fracc16n oc remite al art!culo 501 con 

el objeto de saber quienes tienen derecho a la prima de antigUedad

en caso de muerte, la fracci6n I de este art~culo dice que ser~ -

la viuda o el viudo que hubiese dependido econ6micamente de la -

trabajadora y que tenga una incapacidad de 50';{, o más y los hijos

menores de 16 anos y los mayores de esta edad si tienen una inca

pacidad de 50% o m~s; en la fracci6n II dice que los ascendientes 

concurrirán con las personas mencionadas en la fracci6n anterior, 

a menos que se pruebe que no depend~an econ6micamcnte del trabaj! 

dor; en la fracci6n III se dice que a falta de viuda, concurrirá

con las personas sei'laladas en las dos fracciones anteriores, la -

mujer con quien en trabajador vivi6 como si fuera su marido duran 

te los cinco anos que precedieron inmediatamente a su muerte, o con 

, la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres

de matrimonio durante el concubinato, pero si al morir el trabaj! 

dor tuviera varias concubinas ninguna de ellas tendr~ derecho a -

la indemnizaci6n, 
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El maestro Trueba Urbina hace un comentario a esta ~l 

tima fracción, diciendo: "Que es un puritanismo jur!dico, el que

ninguna de las concubinas tenga derecho a recjbir la prima de ant! 

gaedad ya que si las dos dcpond1an dol trabajador, de acuerdo a los 

principios de justicia social del art!culo 123 debe repartirse la

indomnizaci6n entre quienes dopcnd!an econ6micamente del trabajador 

y en proporci6n de esta dependencia". 

La fracci6n IV del art!culo 501 dice: "A falta de vi~ 

da, hijos y ascendientes, las personas que depend!an econ6micamen

te del trabajador concurrir3n con la concubina que reuna los requ! 

sitos sefialados en la fracción anterior, on la proporci6n en que -

cada ~na depend!a de ~l; y la fracci6n V dice a falta de personas

rnencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano -

del Seguro Social." 

La prima de antig~edad es un derecho independiente de 

otras prestaciones legales o contraactuales a qtl~ tiene dorocho -

todo trabajador cuando muere, es decir, que es un derecho aut6no-

mo. 

d) .- La separaci6n justificada del trabajador y la pri 

ma de antigtledad, 

La fracci~n III del articulo analizado dice que se p~ 

gar~ la prima de antigttedad a los trabajadores que se separen por-
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causa justificada de su empleo, 

Entendi~ndosc como causa justificada todo hecho que

tiene una razOn de ser y que justifica la conducta del individuo. 

En el articulo 53 del c6digo Laboral se dice cuales 

son las causas de terminaci6n de las relaciones de trabajo: 

I.- El mutuo consentimiento do las partos; 

11.- La muerte del trabajador: 

III.- La terminaciOn de la obra o vencimiento del t~r 

mino o inversi6n del capital, de conformidad con los articulas 36, 

37 y 38: 

IV.- La incapacidad f!sica o mental o inhabilidad ma 

nifestada del tra~ajador, que haga imposible la prestaci6n del tra 

bajo: y 

v.- Los casos a que se refiere el articulo 434, que

dice este 6ltimo, que son causas de terminaci6n de las relaciones 

de trabajo la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al pa

tr6n, o su incapacidad flsica o mental o su muerte, que produzca

como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminaci6n

de los trabajos: as! como la incosteablidad notoria y manifiesta

de la explotaci6n; el agotamiento de la materia objeto de una in

dustria extractiva; el concurso o la quiebra legalmente declarada, 

por autoridad competente. 
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Estas causas se pueden tomar como justificadas para 

la terminaci6n de las relaciones de trabajo, teniendo derecho a -

la prima de doce dfas de salario por cada ano de servicios pres

tados. 

El art1culo 51 de la Ley Laboral dice que son causas 

de rescisiOn de la relaci6n de trabajo, sin responsabilidad para

el trabajador: cuando el patrOn, o la agrupaciOn patronal al pro

poner trabajo al asalariado, respecto de las condiciones del mis

mo lo engana, esta causa de rcscisi6n prescribe en 30 d!as para -

el trabajador. 

cuando el patr6n, los familiares de ~ate o el persa~ 

nal directivo o administrativo, de donde labora incurra en faltas 

de probidad u ~onradez, actos de violencia, amagos, injurias, - -

malos tratamientos y otros an~logas, en contra del trabajador, cO~ 

yuge, padres, hijos o hermanos: ahora bien analizando esta fracciOn 

en primer t~rmino tenemos que significa la probidad y se entiende 

por la integridad y honradez en el obrar y por honradez la Real -

Academia Espaftola dice: "que es el proceder recto, propio del hOfil 

bre probo, es decir que los t~rminos que he analizado son sinOni 

mas pudiendo el legislador haber omitido uno de los dos. 

Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Espanola. Editorial 

Espasa-Calpe, s. A,, Pag!na 91, 834 y 868. 
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ta violencia que puede ejercer el patr6n o las pe~ 

sonas mencionadas en la fracci6n on estudio puede ser f1sica o

mora l. 

,., -. .',·1' 

r.os amagos consisten cuando una persona quiere dar 

a entender con actos o palabras que se quiere hacer algdn mal a

otro. 

Por injuria se entiende el ultraje de obra o de pal!!_ 

bra, es decir, el desprecio que hace una persona a otra. 

Por malos tratamientos podemos entender todos aque

llos actos en los cuales el trabajador sea v1ctima moral o ftsi

camente. 

El legislador pcns~ en proteger al trabajador en el 

momento en que laboraba y que se le deberfa de proteger fuera de 

su trabajo, ya que si el patr6n, los familiares do ~ste, trabaj! 

dores del mismo centro de actividad incurren en uno de los actos 

que hemos analizado con anterioridad, y hagan de tal manera grave 

e imposible el cumplimiento de la relaci6n de trabajo. 

El patr6n no podr3 reducir el salario del trabajador, 

ya que esta actitud va en contra de los principios de derecho la 

boral. 

cuando el trabajador no recibe su salario en el lugar 

convenido o acostumbrado y en la fecha se~alada, que no podr3 ser 

\ 
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mayor de una semana para las personas que desempenen un trabajo -

material y de quince dtas para los dem~s trabajadores, podr~ resci!!_ 

dir la relaci6n de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. 

cuando el patr6n cause maliciosamente perjuicios en 

las herramientas o utiles de trabajo, es decir, descomponga, des

truya o inutilice los medios con que labora al trabajador. 

cuando exista un peligro grave para la seguridad o

salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condi 

cienes higi~nicas el establecimiento o porque no se cumplan las -

medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan; en

tendi~ndose por peligro grave aquella situaci6n en la cual el tr~ 

bajador o su familia pueden sufrir algOn perjuicio en su persona. 

cuando el patr6n por imprudencia o descuido inexcus~ 

bles ponga en peligro la seguridad del establecimiento o de las pe_;: 

senas que se encuentran en ~l, es decir cuando el patr6n incurra

en tal grado de negligencia que pueda sufrir al trabajador o el -

establecimiento algOn perjuicio. 

Por Oltimo la fracci6n IX del art1culo 51 dice que: 

"Las an~logas a las establecidas en las fracciones anteriores, de 

igual manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que al -

trabajo se refiere". 

Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970. Articulo 88 
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Aqu1 el legislador doj6 una puerta abierta para la 

interpretaci6n de la ley, en virtud, del t~rmino analogta que si~ 

nifica semejanza entro dos t8rminos o cosas distintas. 

o).- El despido justificado o injustificado del tr~ 

bajador y que derecho tiene a su prima de antigÜedad. 

LB fracci6n 111 en el segundo p~rrafo dice, que se

pagar~ la prima de antigUedad a los trabajadores que sean separa

dos de su empleo indcper~ientemente do la justificación o injustl:_ 

ficaci6n del despido. 

Entre las causas de justificaci6n por las que un tr~ 

bajador puede ser despedido de su empleo son las siguientes: incu 

* rrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u hon 

radez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en 

contra del patr6n, sus familiares o del personal directivo o adml 

nistrativo de la empresa o establecimiento, salvo que medie prov2 

caci6n o en defensa propia; cometer actos inmorales en el establ~ 

cimiento o lugar del trabajo, as1 como que el trabajador ocasione 

perjuicios materiales en los bienes donde labora ya sea por negll 

gencia o dolosamente: que revele el trabajador secretos de fabri

caci6n o d~ a conocer asuntos de car~cter reservado siempre y cua~ 

do perjudiquen a la empresa, y que tenga tres faltas de asistencia 

Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970, art1culo 47. 
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en un l~pso de 30 dtas, que no obedezca el trabajador al patrOn o 

a sus representantes, sin causa justificada, siempre que so trate 

del trabajo contratado; cuando el trabajador no adopte las medidas 

preventivas o siga el procedimiento indicado parn evitar accide.!!_ 

tes o enfermedades; si el trabajador va a laborar en estado de -

embriagu~z o bajo la influencia de algOn narc6tico o enervante,

salvo que en este Oltimo caso haya prescripci6n m~dica, y que de

ber3 dar a conocer al patr6n; cuando haya una sentencia ejecutori.!!_ 

da que imponga al trabajador una pena de prisi6n, siempre y cuando 

impida la relaci6n de trabajo. 

En la Oltima fracci6n del articulo 47 del C6digo L~ 

boral el legislador dijo que las relaciones de trabajo podr1an -

terminarse por causas an3logas a las establecidas en el mencion~ 

do art!culo, siempres que sean de igual manera graves y de conse

cuencias semejantes en lo que al trabajo so refiere. 

El patr6n tiene la obligaci6n de dar al trabajador

aviso escrito de la fecha y causas de la rescisi6n laboral. 

En los casos enunciados con anterioridad,la prima de 

antigüedad se computar~ a partir de la fecha en que entre en vigor 

la Ley Laboral, es decir el lo, de mayo de 1970, esta aplicaci6n -

de la ley es arbitraria, en virtud de que el articulo 123 consti

tucional considera antigüedad el tiempo que ha transcurrido desde 

que el trabajador obtuvo su empleo, por lo que el maestro Trueba-
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Urbina en su Teor1a Integral da a entender "que es superfluo hablar 

de retroactividad en sentido pol!tico frente a esta teor!a, ya que 

la antigüedad es una garant1a social mfoima de car~cter reindivic~ 

torio en relaci6n con el r~gimen de explotaci~n del hombre por el 

hombre, desde la Colonia que a~n subsiste hasta nuestros dtas". 

Por justificaci6n se entiende aq\1el ln prueba convin

cente de una cosa, por consiguiente el t~rmino injustificaci6n, es 

cuando faltan razones para llevar a cabo una <1cci6n, que on este -

caso ser!a el despido de un trabajador, por ejemplo cuando un tra

bajador demuestra tener capacidad para laborar en cierta actividad 

y por consiguiente tiene derecho a conservar su empleo, pero a pe

sar de esto el patr~n lo despide argumentando incapacidad. 

ta fracci6n V del art~culo So. Transitorio de la -

Nueva Ley Federal del 1'rabajo dice que: "Los trubajadoros que sean 

separados de su empleo o que se separen con causa justificada den

tro del ano siguiente a la fecha en que entra en vigor esta ley -

tendrán derecho a que so los paguen doce dias de salario. Transe~ 

rrido el a~o, cualquiera que sea la fecha de la separaci6n tendrán 

derecho a la prima que les corresponda por los a~os que hubiesen

transcurrido a partir de la focha en que entra en vigor esta ley". 

* Nuevo Derecho del Trabajo del maestro Alberto Trueba Urbina, EditQ 

rial Porrua, s. A., Edici6n 1972, P~gina 315. 
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Respecto al primer p~rrafo del inciso en estudio, ya 

no tiene objeto analizarlo ya que transcurri6 el a~o en que entr6-

en vigor esta ley; ahora bien ol p~rrafo segundo haco mcnci6n de -

que se pagar~ la prima de antigüedad a partir de que ontra en vigor 

la Ley Laboral, diciendo que cualquiera que sea la fecha de la s~ 

paraci6n, m~s no indica si est~ es justificada o injustificada, y 

que conforme al art1culo 18, se interpretar~ lo m~s favorable para 

el trabajador, consiguientemente el tr;:ibajador tcndr~ derecho a Pº! 

cibir la prima de antigOedad independientemente de la justificación 

o injustificaci6n. 

f).- En que casos procede la prima de antigUedad. 

El Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral, 

ha dejado establecido que el pago de la prcstaci6n de antigüedad, -

solamente proceden en los casos siguientes: 

I.- cuando de conformidad con el art~culo 045 de la 

Ley Federal del Trabajo en su fracci6n III; que dice, "si el patr6n 

se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el -

laudo pronunciado, la ,Junta: (fracci6n 111) proceder ti a fijar la

responsabilidad que resulte al patr6n del conflicto, de conformi

dad con lo dispuesto en el articulo 50, fracciones l y 11 que di 

ce: respecto a las indemnizaciones del art1culo 49 de la misma 

ley, en el cual el pa tr6n quede eximido de la obligaci6n de re in.!!_ 

talar al trabajador solo mediante las indemnizaciones del articulo 
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50 de las siguientes fracciones: 

1.- Si la relaci6n de trabajo fuere por tiempo de-

terminado menor de un aílo, un una cantidad igual al importe de -

los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados¡ si -

excediera de un ano, en una cantidad igual al importe de los sa-

larios de seis meses por el primer ano y de veinte d1as por cada 

uno de los anos siguientes en que hubiese prcstadt1 sus servicios; 

II .- Si lil rclaci6n de trabajo fuere por tiempo i.!!_ 

determinado la indemnizaci6n consistir3 en veinte d!as de sala--

rio por cada uno de los anos prestados. 

El siguiente caso do la procedencia de la prima de-

antigi.iedad es cuando conforme al artfoulo 431 de la l.C}' Federal -

de Trabajo en vigor, que dice: "el sindicato y los trabajadores P.2. 

dr~n solicit11r cada seis meses de la Junta de Conciliaci6n y l\rbl_ 

traje que verifique si subsisten las causas que originaron la sus 

pensi6n. 

Si la Junta resuelve ~uc no subsisten, fijar& un t~r 

mino no mayor de 30 d!as, para la reanudaci6n de los trabajos. Si 

el patr6n no lo reanuda, los trabajadores tendr~n derecho a la in 

demnizaci6n sei'lalada en el art!culo 50, que como anteriormente 

se transcribi6, cuya fracci6n III dice: "ademas de las indemniza-

cianea a que se refieren las fracciones anteriores, (fracciones -

I y II del art!culo 50) en el importe de tres meses de salario y 
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en el de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta -

que se paguen las indemnizaciones". 

El articulo 427 dice cuales son "las causas de suspen 

si6n temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establ! 

cimiento. 

I.- La fuerza mayor o el caso fortuito no imputablo

al patr6n, o su incapacidad f!sica o mental o su muerte, que pro

duzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspen 

si6n de los trabajos: 

II.- La falta do materia prima, no imputable al patr6n; 

Ill.- El exceso de producci6n con rolaci6n a sus coa 

diciones econ6micas y a las circunstancias del mercado; 

IV.- ta incosteabílidad de naturaleza temporal, not2 

ria y manifiesta de la explotaci6n: 

v.- La falta de fondos y la imposibilidad de obtener

los para la prosecuci6n normal de los trabjos, si se comprueba ple

namente por el patr6n: y 

VI.- La falta de ministraci6n por parte del estado -

de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas -

con las que hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que -

aquellas sean indispensables". 
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El torcer caso de la procedencia de la prima de anti 

gÜedad segOn el Tribunal Colegiado de Circuito en Mntcria Laboral. 

es cuando de acuerdo con el art!culo 439 que dice: "cuando se tra

te de la implantaci6n de maquinaria o de procedimientos de trabajo 

nuevos, que traiga como consecuencia la rcducci6n de personal, a -

falta de convenio el patr6n deber~ obtener la autorizaci6n de la -

Junta de conciliaci6n y Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto 

en el art!culo 782 y siguientes (procedimientos especiales ante -

las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje). Los trabajadores reajuat!!_ 

dos tendr~n derecho a una indemnizaci~n de cuatro meses de salario 

m~s veinte d!as por cada aílo de servicios prestados por la cantidad 

ost!pulada en los contratos de trabajo si fuese mayor a la PRIMA

DE ANTIGUEDAD A QUE SE REFIERE EJ., J\RTICUW 162". 

El Tribunal Colegiado dice: " de la mencionada ley -

con motivo de la implantaci6n de maquinaria o do procedimientos de 

trabajos nuevos, el patr6n hace una roducci6n de personal, tenien

do los trabajadores reajustados derechos a aquella prestaci6n". 

El cuarto caso de la procedencia de la prima de anti 

gÜedad "es cuando de conformidad con el articulo 49 de la propia -

Ley Federal de Trabajo, que con anterioridad se transcribi6, el P!!. 

tr6n queda eximido de la obligaci6n de reinstalar al trabajador." 

El siguiente caso en el cual procede la prima de an 

tigÜedad es en los tArminos del articulo 52 de la Ley Federal de-
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Trabajo, que dice: "el trabajador podr~ scparnrsc de su trabajo de~ 

tro de los treinta d!as siguientes a la fecha en que se d~ cualqui~ 

ra de las causas mencionadas en el articulo anterior y tendr~ dere

cho a que el patr6n lo indemnice en los t~rminos del articulo 50". 

Tambí~n proceder~ ln prima de antigüedad, "cuando el 

trabajador es despedido sin causa justificada y opta por el pago -

de la indemnizaci6n constitucional de tres meses de salario, pues

este supuesto es equiparable a la hip6tesis en que el trabajador -

se separa de su trabajo por causas imputables al patr6n, por lo -

tanto al no estar comprendido algOn caso en los supuestos anterio

res, deber3 concluirse negando el amparo y la protecci6n de la ju~ 

ticia federal". 

Amparo directo 574/71, Julio Ru1z Aranda. Unanimidad 

de votos. 26 de noviembre de 1971, Ponente Enrique chan vargas. 

Amparo directo, 622/71, Ismael Aguirre Aldrete, 14 -

de enero de 1972, unanimidad de votos. Ponente Enrique Chan vargas 

Amparo directo 691¡71. RaOl Rodr!gucz Gamez, 28 de

enero de 1972. Unanimidad de votos. Ponente Enrique Chan vargas. 

Amparo directo 290/72. Trinidad S~lazar Pando, 25 de 

agosto de 1972. Unanimidad de votos. Enrique chan Vargas, 

Amparo directo. 521/72. Gerardo Villanueva C, 23 de 

octubre de 1972. Unanimidad de votos, Enrique chan vargas. 
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Informo rendido a la Suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n, Presidente Alfonso Guzm3n Neyra, al terminar 1972; tercera 

parte, sala auxiliar, colegiados y defonsorta do oficio. 

Tribunal colegiado de Circuito del 80. circuito. 
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e o N e L u s I o N E s . 

r.- Desde que el hombre so organiza para llegar a -

un determinado f!n, se percat6 de que puede hacer laborar a sus -

semejantes y por lo tanto explotarlos, as! la humanidad ha evolu

cionado hasta nuestros d!as: en este desarrollo ha habido varias

forma de trabajo, as! como la esclavitud, en la cual el hombre es 

explotado por el hombre sin que hubiera normas que protegieran al 

despose!do, despu~s surjo el feudalismo en donde tambi~n existe -

la explotaci6n del hombre, hasta nuestros d!as en que vivimos en

una etapa capitalista con laa mismas caracterfsticas que he mencio 

nado y despu~a quizAs pueda surgir el socialismo, en el cual el -

producto del trabajo de todos los que integran la comunidad ser~

repartido, pero con la condicifin y de acuerdo con el trabajo que re~ 

lizfi cada uno de sus miembros, no sin antes haber deducido todos

los gastos que el intcr~s cornOn haya demandado, por lo tanto este 

sistema no origina que haya exceso de trabajo, cxplotaci6n del tr~ 

bajador ni plusval1a. 

2.- Ahora bien, el derecho del trabajo es un freno 

para los due~os de los bienes de la producci6n, es un derecho -

social y tiene corno f1n el beneficio colectivo de la clase trab~ 

jadora. 

3.- En las ~pocas de la esclavitud y en el feudali~ 

mo, no hubo normas de derecho que protegieran verdaderamente a la 
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clase laborante, y por lo tanto los abusos e injusticias eran lo

m!ls comOn. 

4.- De la tesis de Carlos Marx, se deduce que si el 

sistema en que vivimos no es modificado con fines colectivos, su! 

girAn cr1sis econOmicas, que podr~n llevar al caos el sistema ca

pitalista, por su mala organizaci6n económica, y por lo tanto el

derecho del trabajo que es un derecho obrero, deber3 ser aplicado 

en toda su extensiOn y no en beneficio de la clase patronal. 

s.- Las causas de rcscisi6n del contrato laboral -

sin responsabilidad para el patrOn, deben ser estudiadas con mu

cho cuidado por ~ate dltimo, con el objeto de evitar injusticias 

entre la clase obrera y as1 respetar los principios del art1culo 

123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo. 

6.- La prima de antigüedad, es un derecho que por -

primera vez aparece en M~xico, en la Ley Federal del 'l'rabajo, del 

cual solamente gozan los trabajadores de planta; fue creado por -

las prActicas y realidades laborales derivadas de algunos contra

tos colectivos, que le dieron al legislador lá idea de que este -

beneficio deber1a ser a nivel de toda relaciOn laboral, 

7,- r.a prima de antigüedad es un derecho aut6nomo,

en virtud de que con el simple transcurso del tiempo, se va form.:i.!! 

do el fondo de dicha prima, es un salario diferido que tiene el 

trabajador en el momento que se retira de la empresa o bien sea -



119 

por causa justificada o injustificada, as! como en caso de muerte, 

en este Oltimo ejemplo se les pagar3 a los beneficiarios. 

8,- El legislador en el momento en que cre6 la prima 

de antigUedad, pens6 en el beneficio del trabajador y al mismo - -

tiempo que si no se reglamentaba dicha prima, podr!a afectar gra

vemente a la empresa en su aspecto cconOmico, ya que un retiro VQ 

luntario y masivo de trabajadores, podr!a traer como consecuencia 

fuertes pagos por concepto de prima de antigUedad. 

9.- En el momento en que entr6 en vigencia la Ley -

Federal del Trabajo de 1970 se presentaron algunos problemas con 

respecto a laltntigÜedad del trabajador y a su vigencia del men-

cionado c6digo, entendi6ndosa por la primara, como el transcurso 

del tiempo en que un trabajador presta sus servicios a una empr~ 

sa, y por la vigencia que consiste en el momento en el cual ser!a 

obligatoria la ley. 

10.- Es importante saber desda que momento se va a 

tomar en cuenta la antigüedad de un trabajador, en virtud de que 

en el art!culo 162 de la mencionada ley, dice que la prima de a~ 

tigttedad se pagar~ a los trabajadores de planta que se separen -

voluntariamente de su empleo, pero con la condici6n de que tengan 

quince anos de laborar en la empresa cuando menos. 

Ahora bien el art!culo 14 constitucional en su printer 

p~rrafo dice: "a ninguna ley se dar3 efecto retroactivo en perjui 
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cio de persona alguna". 

con base en el p~rrafo mencionado, no se aplic6 la 

prima de antig'ucdad a los trabajadores que ingresaron a trabajar 

antes de que entrar~ en vigencia la Lay Laboral que nos rige. 

Visto lo anterior, yo opino que el derecho dol tra 

bajo tiene como fin el conseguir el equilibrio y la justicia so

cial y sobre todo proteger al trabajador y no a un pequeno grupo 

de personas. 
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