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INTR ODU C CION ------------
EJi pleno siglo XX. aquf donde orgullo101 nos 01tenta-

moa pioneros del Derecho del Trabajo. 1uc:ed.e algo uctraflo. tal vez 

risible por paradójico para al¡unoe 1 pero para noaotroa tiene algo -

de severidad dram,ti.ca ••• 

Reeulta que el pasante de abogacfa., entre mucho• - -

otro a embriones de pro{ealonales de diversa a carrera•. e1 explota-

do a toda• lucn y vive al m~rgen de loa beneíiclo1 deil l)erecho na-

c:ido para. tutelar a todo prestador de ur-vic:ios. Y habiendo aído pr!. 

para.do para combatir la lnjuaticla, poco o nada hace por ar mhmo, 

adn cu.ando para la defensa de los demla ya hace aue pininos. 

¿Cuando emerger l. la energ(& que contiene, deunvai· 

n&r' laa armas de Themis, que le son familiares, y trana!ormar' 111 

condici6n?, ¿O es aeuo que en este lugar debe rati!icaue latalmen-

te la vigencia del refr{n popular que reza: "Caoa de herrero, cuchi· 

llo de palo''?. 

l Ou~ antagonismo abaurdo e irónico¡ 

Aunque doloroumente, es explicable y entendible la· 

·pasividad de una empleada doméstica o un albaflil ante la. explotaci6n 

de que e• vfctima, pero ••• ¡más zahiriente y menos comprensible • 

es que el novel eatudioeQ del Derecho no sepa, no quiera o no encuert_ 

t. e cauces ticilee y oportunos para. redimir su condición. 
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Ese H un problema real y palpitante, enaeftoreado 

en 1.ncontablca despacho• y o!kinae, trae muchos escritorios, acea 

ta.do con aaombrosa resignaci6n, aflorado en comentarios dn trae-

cendencia o en la mueca de 1onrila triste, E11 un reto a lolJ pasan-· 

tea afectados, de todao las pro!ealonu y de todo• loa tiempo•. 

Noo preocupa, en upecial, no la aituaei6n del pana 

te que atin por 11hobby" dedica algún tiempo al ejercicio de la pan~ 

tra. con un porvenir casi sin lugar a dudas augurado de antemano y 

un presente que raya en comedia alegre de la vida, alno aquel que -

como no1otro1 ha sufrido en carne propia. miurablea condiciones • 

Wrahumanas, por vivir intenaamente el deuo de arrebatar a la cu! 

tura supel'ior ~no preci•amente democratizada hasta nuestros d!u y . 
a puar de tt>do lo que se diga- conocimientos acadEmicos, a la vez 

que la. neceaidad indiscutible de rozarse con la pdxis del Derecho, 

fuera de la11 frescas y tranquila.a aulas univcraitariu, aht donde é!,. 

te cobra vida dWnúca y que por uta última razón, encima. de au r!, 

quiti•mo econ6rnico, cae cual víctima ai1lada e inexperta. en mano111 

explotadoras aparentemente dlapuutaa a "desfacer entuerto•" en la 

calle, ain que se d~cidan a hacer justicia empezando por au can. 

Como bola de nieve el problema muy probablemente 

continuará •u ruta de crecimiento, ¿OuleQ puede negarlo?, ea muy 

dable que el futuro profesionleta repita el ciclo de la injusticia ypor 

venganza candente o Inconsciente- en detrimento vicioao de otro• P!. 



nntu, una v~1 que obt.-n¡• 11u omandpacl6n pro{e•lonal, r.r!it.erando 

tn uu punto la grotetca y upu¡nantt •cnttinc:i.a de 'el hom.bre ea lo

bo del h<nnbre". 

,¡ 

C<H'I harta tr-ecue11da el pálr6n del paaante prrlt11u1o .. 

jutt.:l.!icru cu at"lltud, •h1g11ndo qu~ no le corrupoode utlo(acu J.u 

neeui<bdo "''itahu1 d.i hl«. que mucho hle~ con tc«tptu la ctdebr.,.. 

cl6n de una dped\I< di! "contrato de IJ»l'tn1Uuj.r'' oll e\ cual. •l p.as~ 

te pn~l:A •u• urvklot a c&mbh'l do loa: éO!lQdtni~nt1n pr,ctlcoa que 

udb«i. de m.c.>do qU41 h1 l41tittron gutUkaeít.ln ec:o~6mh:a que le oto!,. 

ga··por mera li~•rld•d", u ufvrM •r.t ·1u camlon••''+ Otro• patro. 

nt• tn'-t a~1u:u, 111.n¡uru q1:• o-1 pr.il.dh:anu~ debh1ra pa¡arlu por 

trabajar ecm ~llH, com.o paga a b1 UPihtrtld&d donde apunde 1• pr2_ 

.fHi.6n. 

Cu.rioH •• que, c.tm la. mhH'n.J frttcu.•.nc\a, -.1 paunt• 

nl .1iqv.h1r• rec:lbt>, 01 •YgUid.a •bn~i6n p~n tu formación cultunt. 

pu~• el pTotoionl•t•~ jd.,, otA Ab•t>rto .,. 11u• p«rton.du uum.01. 

d1'- m.aiutra q11~ el jov~,n tt.•twií•nh; lo que mb b4hUmiuiu &pund• •• 

a u1r d farnufflo y ('.~rk11turuco "llc:~nda. B" (• .. e• loo relfretic:o(I. .. 

ve A h11 dgarri.llo11 y. v~ntitj«Hli\l.mt~u. ve a l• O!lc:!a.trJi de Putode 

tal Juzg;ado o• lo• tdmitu tdio•tHi- y itngorroun• del R~¡i•tl'o PúblJ. 

c:o de la Propiedo,~ y tl1d Cvmudo) ... 

E.i"e-pdrmu 1.u h:iy y muy ff.HIJH:tablea. duconocerlo 

Hría ii:iJu•to 1Htctuhmo )' tit:c¡¡;dad .. pero no pUlln de •cir 001 Exeea 

done•. 
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ln•¡abhunente, l._ dtu&c16n intelectut.1 1 ¡¡ocial y jurr

d\cl)..ficon6mica del pau.nto n muy variada: deptnde d~ mllltiplea -· 

t.ctoru qu• tienen lugar en '1 mh1mo y en quien aeume el papel de • 

patrón: Tiempo que dure la jornada, grado t'cnko y e!ic1u:i~ con que 

**' pruten lo• aetvicio• de o.qui!l: (ondiclone• econ6mlcu, upíritu 

do justicia, <:ompnn1i6n y ¡enerotidad realél de eote dltimo. Pero 

por lo ~omá.n, 111. cueatl6n qufl!'da tuuelta oobrct el principio verdade

ro de q11• el utudlante queda a merced de la ''buena. voluntad" patro• 

n.a.1. 

El ttma no u uncilla, lo 1abemo1, mlxlme 1110 ~ 

tendemo1·a 11. pauntra de toda.11.J.a.• profHionea. La eond1cl6n del .. 

pn .. profntond, que e• tnnlitodá, aunque a vcc:u prolongada, tin. 

pUu tol!a ~• dlvu•l!!~!! compleJa de cuHtlone•. 

P.ro ur.f maura de conclud6n a e1te trabajo una • 

cau que •• dan como el aau• y ha de proYalent' mh &11' de lt.1 

cootln¡,mcias; v.ibeQ duap-.rf!cctt' tu clrcunttanclaa laboralea que • 

e.t'n por abajo do la• ptotadone• mfnimu que per le¡e correepo9_ . 

d•n al paunte, debe a.niql.lllarn la cxplotacicSn dtt que u le hace o'&· 

j~o~r puta dé lu .ln•tltu<:lonu pliblicat y pdva4u, ya. u.a en·· 

fllncl6r. de :relacione• normalu de trabajo, de la oraanlud6n de lA 

pÍ'ut&d.dn del oervk io •acial, o· en lH dd profoaionitt.t 8mlgo o .. 

a'{nnií.9 conocido, que H con1:tituye e.n patr6n. 

Deade luego, pooemo1 penur en otros cam.itto• de rn!. 

joJ''f¡¡si{1@iio páÜ: el puantci: y 11iu me11eionuemo1, roconociendo que .. 
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no oon ya. el nervie y fin de n~utra Tesla. Por ejemplo, en el a•pec· 

to del aprcndizaj~ de teoría aplicada, hacemos votos porque en el ÍU· 

turo lleguen a !unc:ionar laboratorios pdcticos de Derecho Procesal 

en nuclltraa Uliveraidades, en aueencia, o en abundamiento de la fo!.. 

macl6n adquirible en deapachos y oficinae ajecaa a laa aulas, aar C,2_ 

mo su equivalente en otra• ca.r.rera11 que lo ameriten. 

En referencia al renglón econ6mic:o, abogamos por el 

eat&blechniento del prualArio estudiantil, que aerra una forma de • 

ayuda eat.Ual y social al universitario, m'• efectiva y real que las 

becH de ciento cincuenta pesos mCA•ualee otorgadao por la Secret~ 

rl'a de Salubridad y .A1i1tencia. 

Marcel Pr61ot, profetor de Ja facultad de Derecho de 

Parfs. quien trata con relativa amplitud la rcimunerac:16n estudiantil 

e.n au obra "Humanismo y Presalario" (Ediciones Humanismo, Buenos 

Alrea, Argentina, 195<)), afirma~ 11Exiáte una estrecha vinc:ulac:16n e!l 

tre la ric:¡ueza adquirida y el aaber que •e ha de adquirir: Para con- -

quistar el u.her •• nece11lt• tiempo, se neéedta dinero. LA riqu!'n .. 

produce u.ber 11 (pág. 7), agregando rn'a ·adel;uite que ee aspira a "~!. 

emplavir la promoci6n intelectual aegón el haber, por la promoción 

intelectual según el ser 11 (p.ág. 30). 

Por lo que toea a México, 1aa afirmáciones aon v1'1idaa. 

vivimo• un status quo con tintes democráticos que no ofrece igualdad de 

cportunidl'!d.~1 en la promoci6n lntel~c:tual. La antidt;mocracla cultural y 

econ6m.lca ion lugaree comunee entre noeotroa, e6lo u.na proporción -
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bajfsim.a de 3 6 4 por ciento, do hijo• de obreros y campesino•, obti!. 

nen &cce10 a la. cultura auporior. 

De a.hC que compart&mot la btllla ll1apiraci6n de Prilot, 

p:>rque la. realidad de 11ut111tro1 dfu no• lacera, muchoe talento• que-

dan. estúpida.mente truncados por el desequilibrado reparto de la. riqu1 

"• cm perju.ido de ello11 m.bmoo, del para y del progreso humano. 

El .FH~&rlo ae bHa, HIJÚlt el Congruo Nacional de 

OunOble, del Z4 de abril de 1946, on la ueveraci6n de que t1El est~ 

di.anta e• un jovert trabajMlor intelectual", para luego, en cuanto al C!. 

ria.1, tá.nto pe.non.al com.o •ocial, garalltUada por el Ubu ejercldo de 

Lo• derechos .dndieales11 (Ob. cit. PA¡. 32). 

E• a.ar c;onw el estw:lia.ttte, al rnenoe el humilde, reclama 

Wl financUuniCPto •ociAl o público do lo• iutudloa, U&mado 11preulario 

eetudi.antU11• 11remunera.c16n estudiantil". o "•ubsidioa para estudiante• 

superiores", porque éete, pura.mfiD.te t.'l tu car6.cter de eetudiante, u• 

hace acr•edor a Wllll 11uma de dinero au!idente, por lo menos, para la 

satisfacción de la.a nec:elldade• m(nimu vitales, en atención a 1i¡a c&t"•!l, 

Et c~edrttico francés eefiala que lo anterior implica wu~ 

11redi•tribuci6n de la renta nacional y que va a determinar una extracci611 

suplementaria a la m.a11a de contribuyente•. en forma de impuesto a• o "' ... 
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bien una e.xtrn.cci6n e•pccifll, que afecte a ct.ertoa con.tribuyente11 11 

(Ob cit. p,g. :H}. Y es aquf donde nosotros pensamo11 que, para tu 

funcionamiento en M~xico, podría dedlc;fraele lu sumao de din.ero 

que el. Eetado obtiene de \011 impuesto• que gravan el consumo y pr!?_ 

ducddn de íabulous cantlda.du de alcohol, cerve:aa, dgarrUloa y 

en general productos nocivos a la aa.lud y relativos al vicio, Su apll 

caci6n .ª b. promoc:i6n cultural aerta. una pa.radoj?. curiosa y laudable: 

Que del eati.Srcol 1e hagan nacer rosas, que de 1011 recur10• extrar. 

dos de algo que embrutece y dat\a., u imp11lu el cultivo de la inteligeX!,. 

e.a, la elevac16n hlU'l'lana, 

El prualuio estudiantil tiene gra.n importand.a. S!!· 

r!a intento de 11 igua1a.cl.6n de oportunidades ante la cultura, plcn~a el!,. 

ve de la demo«;racia eoclal", puea como alega Marcel Pr61ot, "las Con!. 

titucioni:11 promcrten, generalmente, el igual acceao a la inatrucci6n., a 

la fori?'laci6n p-rofeaional y a b. cultv.ra. Hay que cumpllr lo prometido, P2. 

niendo ffn al privilegio del dinero•· (Ob. cit. Pa'.g, 34}. 

Además, el pre1alario desterraría el Urmlno "beca.11 , un 

. tanto huml.Uante pa.u. quien la recibe, por la conquista de un derecho de 

1ublistencia, aparejado al de cultUl'a. 

Bien, hemoe expueato un bosquejo del problema que nos 

anima. a aondear el tema de nuestra tesis, ur como algunas poaibilida'

des de soluci6n. 

Nos resta rematar Hte pequef\o prólogo con la reiterada 



invltaci6n al intelectual jUl'ilta pan que participando de nueatra inquie

tud por una cuestión problem,tica tan evidente como lo ea la condición 

jurídica del pasante como sujeto de relad6n laboral, íabriquemoo una 

teoría maciza al respecto y la hagamoa vivir ei:i mutacionée concretas -

de la rea.lidad, en a.raa del hldalgo y ju•ticiero espíritu que preeupone-

moa tener. 

Teor!a y pdctica aon elementos que el verdadero intele~ 

tual, el que e• c:ornpleto, sabe mezclar en au vida para conocer, amar 

y transformar la tierra. 

Reflexionemos en lo que Mr. 1\omeauu: (citado por Angel 

Onorio y Gallardo en eu obn "El alma de la Toga'» J>'ge. 25 y 26) -

decía a Henry Dordea.ux, au paaante: "Un Maistre, \In Bonald, un Le -

PI.a.y, un Fu•tel de Coulangea, todoe esos cuyas obne ha vi1to usted en 

primera línea de mi biblioteca, encuadernado con mie esmero que los 

repertorios de jurisprudencia, h1.n conocido y amado la tiern; no han 

dejado de penor en ella. Razonaron sobre realidades, no tobre libros 

o lecciones de eecuelu, Por eso no ha.y en sus lib:r:o11 vagas aba~taccio· 

ne.a ni !alea aenaiblerfa, Ponga usted figuras aobre 1011 auto11, sobre 1•11 

cliraii, sobre la11 P,.1abraa, sobre lae idu.11. Eeta partici6n que estudia

ba. usted cuando le he llamado, ea el patrimonio fundado por un hombre, 

11011tenido o agrandado por una serie de generaciones, dividido hoy 1iet!_ 

r • ..ática.mente entre loa hijos, 'Un dominio que ha vivido, una familia que 

se divide, son tambltin novelas o tragedias". 

Cornpafte:ro pasante de todaa laa profeeionea: Tuya y mfa 
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e• la novela o la tragedia que cueatlonamo•. Somo• loa penonajee prl.n-

el.palea. Ere1 actQr de iniciatlva.. o te conforma• con •er tnere de tapa~ 

co, ma.nejado por la realidad imperante. 

Escucha al mae1tro Muc~l Pr61ot quien dice, H!il'i,ndo· 

ae a 101 cambios eocio- econ6mlco1 y a la lucha entre una 1odedad cadu-

ca y una nueva: "La. finalbaci6n de la contienda ea acompaftada de una • 

gran esperanza. de renovación, el. no de revolución. M'• que ningún otro 

medio. la juventud participa de ella y espera una sociedad más jtt1ta. y 

~. fraterna. en la que sus uplraciones hacia. el saber se vean amplia...; 

meme eattat:'echoa. 11 



'· ~ . ' 

·: ; 

·;. ... 

CAPITULO> l 

SUMARIO 

l ... E ctmologta del vocablo pasante. 11. -Dlversas acepciones de 

pasante: A) Las que fijan al estudiante un mtntmo de c:onoctmfet.!. 

tos facultativos. generalmente avanzados, para tenerle por tal: 

8) Lal que no sen.tan al esrudtante, para concebtrlo como P888J!. 

te, un mrntmo Maleo de estudios profesionales: C)Las que tnd!. 

can que el pasante lo es cuando ha cursado totalmente los estu·· 

dios correspondientes a la carrera de que se trace y solo tiene .. 

pendiente el ex.amén recepctonal; y O) Otras de Interés compltL 

mentarlo. Ul. -Bl profeatonal: A) Etlmol~ra: B) Concepto Ge• 

netal; C) Acepción legal. IV. -La idea de condlclón jurrdtca. 

;•.•. 

¡; 
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l. -ETlMOLOOlA DEL VOC',ABLO PASANTE. 

Ocho de las fuentes que consultamos (1) para indagar 

el origen verdadero de la palabra pasante, esttln acordes en el se'!. 

ttdo de que ella encuentra su proveniencia en la voz latina pasar, 

de cuya es partlciplo activo y la cual a su vez procede del vocablo 

latino passum o passus. de pandere, tender, extender, abrir, dt?!., 

plegar. 

La enciclopedia Untvereal Ilustrada Europeo Amert

cana (2) nos hace saber, ademas, las formas que adquiere en va· 

rlos idlomas: "Acepclón francesa, inglesa y catalán: passant: ltE!_ 

llana y portugués: pasante; alem4n: repetent; esperanto (3): repe-

. tltoro. helpauto", slgnlflcando el que pasa. 

Por su parte la Lle. Marra Cl'lstlna Lazcano García, 

apreciable compatiera de la GeaeractOn 68, sostiene en su tests 

Proíealonal (4) una poslctOn diferente en apariencia, al decir: "pi:_ 

sante ~ff un té:r.m'tno qUf.I ~.onttarlamente a lo que la generattdad -

de las personas pudieren pensar. no proviene .del vocaDl.o 1atlnl:I> 

passum" ... ''pasante procede de la voz catalana pasancra, slgni-

ficando el ejerclclo del pasante en las facultades". 

Pensamos que la diferencia etlmológlca es aparente 

porque, a nuestro parecer, pasantra también nace y se expttca en 

passum, toda vez que el catalán, siendo lengua romance como.lo 
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es, mantiene enclavadas profundas y 'ligorosas rarees en el latrn. 

Por otro lado, pasantía llnlcamente ckmoca oficio u 

ocupación y si pasante significa el que pasa, podemos concluir -

ecltt:ticamente asr: Pasante es el que pasa, se abre o despliega. 

en condiciones especiales y transitorias, al ejercicio de tas fa·- . ¡ 

cultades, procedJendo la palabra de passum o passus, origen t!s· 

te que te es coml.ln a ta pasantra. 

11. ·DIVERSAS ACEPCIONES DE PASANTE •. 

No existe un.a concepción uniforme del pasante. Y ·• 

ante !a variedad con que se le describe, se nos ocurre plantear ·

una claalflcaclón cronolc.'Sgico·formatlva que nos permita aproxima ... 

clones n la idea, sl no exacta y exhaustiva comprensión de lo que es, 

como serlll nuestro deseo lograrlo. 

A' LAS QUE FIJAN f.L ESTUDIANTE UN MlNIMO 

DE CONOCIMIENTOS FACULTATIVOS, GENERALMENTE AVAti 

ZAOOS, PARA TENERLO POR TAL. 

Se localiza dentro de esta acepción la deflnlcidn le· 

gal del pasante (5) que nos proporciona el Reglamento .de la Ley R!_ 

gtamemaria de los Artrculos 4o. y So. Constitucionales, Relativos 

al Ejercicio de laa Profesiones en et Distrito Federal y Territorios . . 
Federales y en Materia Federal (6) en su tu1rcuto 51• el cual 



reza · "Se entiende por 'pasante' al estudiante que ha con

cluido el primer afta de la carrera en las de dos anos: et 

segundo en las de tres y cuatro ai'los; y el tercero en las -

de mayor duración". 

Se deduce. por otra parte, tanto de la Ley 

como del Reglamento aludidos, que para que dicha deflnlclón 

sea legalmente completa, hay que agregar "y que haya obce

. nido autorlzsc16n para la prltctlca profesional correspondien

te, de la Oirecct6n General de Profesiones, previa satlsfac .:.. 

clón de los requisitos que para 'el erecto aenatn. el propio ar:_ 

trculo 51, el 52 'del Reglamento\ y 30 de la Ley que regtame!l 

.ta". Porque ta cali1ad de pasante. jurrdtcarnente hablando. no 

·se alcanza auromltttcamente, .no opera ipso jure en ravor del .;. 

estudiante que ha cursado el primero, seg1Jndo o tercer año.de 

ta carrera de dos, tres y cuatro o mlts at'los, sino que se hace;. 

necesario el trdmlte impulsado por el interesado. 

La definicl6n de que venimos hablando tlene -

relevante importancia ya que, ponderada como lo es~l'.t por ol ca

rde.ter legal, habremos de atenernos a ella, CI\ última instancia 

y desde un punto de vista jurídico-positivo, para diferenciar qulen 

es pasante y quien nó. 

B) LAS QUE NO SEFlALAN AL ESTUDIANTE, P!., 

RA <X>NCEBIRLO COMO PASANTE, UN MlNlMO BASICO OE ESlU · 
. -

DIOS PROFESIONALES. 
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Exlsten varias deftntclones enclclo¡:iédtcas o de dic

cionarios serlos que se encuat'.ran en et tipo que marcamos con 

este inciso. 

Asr la Enclclopedla Universal Ilustrada Europeo -

Americana (7) expresa en lo relativo, que pasante es "el que asl!_ 

te y acompai\a al maestro en una facultad en ejercicio de ella pa

ra tmponerse enteramente en su pr4ctlca", poniendo como ejem 

plos a los pasantes de abogncra y medlctna (8). 

Ciertamente en nuestro medio nos serla permtttdo 

cambiar el termino "maestro de una facultad" .•. por ''profesto

nal titulado de una facultad ... "púesto que en las cosrumbres - -

que nos envuelven no es real· -y menos que coo exclusividad- el 

maestro de determinada facultad áea el que Imponga en la pr4c· 

tlca a sus alumnos. 

Pero lo que subrayadamente nos tmeresa de esta -

concepción es que apoya nuestra idea de que en la práctica deben 

aceptarse dos clases de pasantes, que teoorra conse~enctas muy 

importantes: 1.'·El pasante legalmente reconocido, ya descrito .. 

con anteriortdad y sobre el cual abundaremos adelante; y 2. -El 

pasante de hecho o fáctico, acerca del i::ual hablarnos en ·ocros ll!_. 

gares de este trabajo, pero que en este momento oplnamos ya: Es 

el estudiante que reallza su práctica profesional, tndependtente

ment.e del grado de su preparact6n facultativa ·pÚede estar cur· 
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sando el prtmero o dltlmo ano de su carrera· ain la autorlzaclón 

legal que aludimos con antelación, pero que lleva a cabo actMda• 

des semejante o Iguales a las de éste, ya sea al servicio de peri<!_ 

'nas ffstcas o jurfdtcas. (9) 

C) LAS QUE INDICAN QUE EL PASANTE LO ES • 

CUANDO HA CURSADO TOTALMENTE.LOS EsrtJOlOSCORRE~ 

PONOlf:NTES A LA CARRERA DE QUE SE TRATE Y SOLO TIENE 

PENDIENTE EL EXAMEN RECEPOONAL. 

En este sentido se refiere al pasante el Olcclonarto 

Enctctopédlco U .T .E .H .A. (10) dtcietdo texwatmente: "En MéXl " . -
co, el estudiante Que ha efecruado sus esrudlos facultadvos, pero 

81 que le falta el examen final para rectbtrse" (11) (12). 

El concepto reviste especial tmportancta porque ha 

habido qulen proponga oue se adopte legalmente: "Debe modlfic.at 

se el actual concepto legal de 'pasante' para considerar a éste e~ 

moa 'El estudiante que, habiendo terminado los estudios corres .. 

pondtentes a su carrera, tenga pendiente dntcamente la presenta .. 

ctOn de su examen protestonat' Sl tal modlftcactOn se lleva al cabo 

p00rra en consecuencia permitirse al pasante que ejerza temporaj_ 

mente su carrera (con tal caracter) sin el asesoramiento de un pr2 

fesional con tíralo: dando un buen grado de protección a ta sociedad, 

un poco de mayor llbertnd al pasante y reconociendo una realldad - -

dominante, pues tal aseRoramienw cast nunca se cumple" ( 13) . 
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Nosotros estamos de acuerdo con lo arriba afirmado, 

y aclaramos que la posible reforma del concepto legal del pasante 

no se contrapone con la ldea de reconocer la existencia del pasante 

f4ctlco o de hecho, por el Estatuto Laboral, a efecto de protegerlo, 

como más adelante precisamos. 

D) OTRAS DE INTERES COMPLEMENTARIO. 

L.a mayorfa de las enclclopedlas consultadas y Que • 

mencionamos al prlnclplo del caprtulo, exponen otraa aplfcactones 

del concepto pasante que no queremos dejar de citar: 

Se llama pasante al ºprofesor en algunas facultades 

con qulen van a estudiar los que est4n para examinarse", ast como 

. al "que pasa o explica la lecctón a otro". 

Como "pasante de pluma" se dtsttngue al "que pasa 

con un abogado y tiene la incumbencia de escJ:tblr lo que le dictare". 

Desde un pitnto de vista heráldlco, es declr, refe:rénte 

. a Jos blasones y a .las piezas de los escudos que los Integran,. se usa 

el nombre del pasante aplicado al "león, lobo, corzo. zorro u otro 

animal <JUC está en el campo del escudo o cuarcel en actitud de andax: 

o pasar". Echando a. volar la tmaglnacl6n un poco ¿no se atente la -

tentactón de c.ompara.r este stmboltsmo con ta condlclón del pasante 

de profesiOnHberal? •.. al !fn y al e.abo tambten este l1lttrno se po-

drfa representar en acttrud de andar, de dar et paso definltlvo hacla 
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el profeslonallsmo. 

Se habla tamblén del ?,isante en sentldo reltgtoso e~ 

mo el "estudiante,· en algunas rellgtones que , acabados los anos 

de sus estudios, espera para entrar a las lecturas, cátedras o • 

p\llpltos". Se repite aqur la situación de espera y la actitud de dar . 
un paso a una nueva condlclOn o etapa de la vida, en la cual ser!_ 

quiere profesionalismo; y esa ea ta mt'nlma relaclOn que le vemos 

con el pasante de profealOn llberai. 

Incluso con la denomlnactOn de pasante, se conoce 

un juego de nalpes o quínolas "en·q0e et Jugador QUe gana dos tan 

tos o piedras se lleva lo que se juega: lo que gana mas bien sl el 

juego o la qurnota es pasante de ese nomero y vale cuatro pledras". 

gsta apllcactOn apenas si tiene relación con nuestro terna, por ~ 

cuanto la palabra pasante stgue algnlftcando el partlclplo ac:tlvo 

de pasar. 

lll. ·EL PROFESIONAL. 

Oado que pasancra es la antesala del profaslonaUsmo 

y para mejor comprenslOn y dtsttnci6n del pasante. proporcionamos 

aqur la ettmologfa y algunas maneras de concebir al profesional, • 

t1ttles además a los propósitos del presente traoojo. 

A) ETIMOLOGIA. 

La palabra orofastonal ·aue se eQulpara ocastonal • 
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, mente con ta de profeslonfsta· se expllca por el vocablo profesión, 

siendo relativa una de la otra. al igual que lo son pasante y pasan

tra. 
Ahora bien, el origen de profesión esut en ta voz 

latina professto-onls, que significa "la acción y efecto de profesar: 

et empleo, oficio o facultad que cada uno tJene y desempena publl· 

camente" (14). 

B) OONCEPTO OENBRAL. 

Consecuentemente y en armonra con lo anterior, se 

afirma (15) que profesional es ''adjetivo perteneciente a la profe·

slón o magisterio de ciencias o artes, relativo a una profesión de

terminada", por lo que en et entender pop.¡lar generalizado ee la 

"persona que ejerce una ciencia o arte". 

Con el profesional no ¡x>demos Intentar una claslffc,! 

ción al modo que lo hemos hecho con el pasante ya que, como con· 

mucha raz.6n seftalan algunos de los textos enclclo~dlcos pollcita

dos, las profesiones liberales-que son las de nuestro interés.:tlenen 

co~o característica la ~ses!~?? (del profesionista) de trtulo oficial 

acadt!mfco, reconocido por el Estado. 

En otras palabras· Sencillamente se es profesional • 

o no se es (16). 

A lo más que podríamos aventuramos es a distln·· 

guir entre profeslonlstas eftcaces, auténticamente preparados y -

que hacen honor. a su calidad, !' los que deambulan .siendo· tan s6·, 
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lo presuntivamente profesionales. Entre los que ejercen ta -

profeslón para ta. cual reclbteron preparación y los que poseen 

el tnulo como mera distlncldn honoraria, dediCifndoee a otra -
) 

cosap a ninguna. 

C) ACEPClON L.EGA L. 

No hayamos una deflnlclón texrual de pro!eslonal 

en nlngunaley, ni reglamento. No obstante, es factible despren

derla del Artículo lo. de la Ley relativa al ejercicio de las pro!~ 

stones en et Distrito y Territorios Federales y.del dispositivo -

66 de la nueva Ley Federal de Educación (l7). 

La. primera cll:1 tas normas mencionada.a -en sus -

términos primitivos-expresaba: "Se entiende por titulo profesio- -

nal el documento expedido por un.a de la's lnatttuclones autorizadas 
/ 

y mediante los requisitos que se eiclgen en esta Ley y en las denuts 

relativas, a favor de ta persona que ha comprobado haber adquiri

do tos conocimientos necesarios para ejercer una de las profesio

nes a que se refiere el artículo siguiente". 

Este precepro fué reformado recientemente (18) ha· 

bléndose alegado ame la Asamblea Legislativa ( Cámara de Diputa-

dos) como razonamiento justlflcatlvo de la misma lo siguiente: 
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"En virtUd de que la nueva Ley Federal de Educación ha definido 

como está integrado el sistema educativo nacional, la manera c2 

mo podrán revalidarse tos estudios de educación supe~lor y en su 

artículo 66 ha instituido la poslbllldad de obtener rnulo o grado -

equivalente a través de Centros de Certificación de Conocimientos, 

para establecer una congruencia lógica, el artfculo lo. dlnt: Tnu

lo profesional es el documento elepedldo por Instituciones del Es~ 

do o descentralizadas, y por instituciones particulares que tengan 

reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de la perso

na que haya conclurdo los estudios correspondientes, de conforml-

dad con la Ley'', 

La norma 66 de la nueva Ley Federal de Educacldn, 

por otra parte, dispone: "La SecretarOI de Educacldn NbUca • -· 

cread un sistema federal de certffJcacl6n de conocimientos, por· 

medio del cual se expedfrd certlficac.Jo de estudios y se otorgará -· 

diploma, tnulo o grado académico que acredite el saber demostr!, 

do, de acuerdo con el Reglamento que al efecto se expida y confor

m~ a las siguientes bases: l. -Que los conocimientos se acredJten -

por tfpo educativo, grado escolar o materia: ti. - Que para acredi

tar un tipo o grado escolar debent comprobarse la acredltacidn -· 

del tipo o grado Inmediato anterior, 111. • Que los conocimientos -. ,, ~ 

se acrediten de acuerdo con los planes y programas de estudios -

en vigor; IV. - Que se cumplan en su caso, las prdct!cas y el ser-

vicio social correspondientes; V.:. Que los conocimientos sean e'!! 
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luados conforme a procedlmtentos que se establezcan tomando 

en cuenta las experiencias del shtema educativo nactonat, y • 

de acuerdo, en lo conducente, a lo dispuesto por el artfculo 47 

de esta Ley; y VI. -Que el interesado se ajuste a lae demas dl!, 

poslclones legales relativas. " 

De los dispositivos comentados intentaremos dese!!. 

traftar la concepción de profesional, lntrfnsecamente legal. que 

llevan tmplfclta, de la fonna slntéttc.a siguiente: 

"Profesional es la persona que ha ottenldo un tf· 

tulo o grado académico, de conformidad con las leyes:• 

Tales Leyes son: la Federal de EducaclOny la R!, 

. glamentarta de los artrculos 4o. y So. Constltuctonales, Tellltt - . 

vos al Ejerciclo de las Profesiones en el Distrito y Territorios 

Federales. 

Y, desde luego, la ol:tenctón de titulo o grado a que 

DOJJ referimos, presupone el cumpllmtento de los requtsttos ªC!. 

démlcos previstos JX!r la Ley, entre los que destacala demostr~ 

ción de poseer Jos conoctmtentos requeridos para el ejerclcto de 

una profesión, ya sea hecha ante una ln.stltuct6n estatal, deseen~. 

tralizada o particular. porque en ellas se hayan lnclufdo los es~ 

tudios correspondientes, o por la concreción de la posibilidad de 

adquirirlo a través de los centros de certiflcad6n .de conoctm leJ!. · 

tos de que habla el artículo 66 de la nueva Ley Federal de BduC! 

;: 
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clOn. 

IV. ·LA JDI.::A .DE CONDIOON JURIDICA 

En el dtulo de nuestra tesla hemos empleado el tér

rn lno "Condtclon Jurídtea", por lo que no resulta ocioso precisar 

. en que sentido. 

Utlltzamos la palabra ·condlctOn· en su acepc!On gr~ 

matlcal de: Estado, ett~act6n, clrcunstancla, rndole y naturaleza

(19). No nos referimos de ninguna manera al concepto de Derecho 

Ctvll que Carnelutti hace consistir en .•. "un evento poscertor al -

acto, del cual depende que el acto produzca, en todo o en parte sus 

efectos (20). 

Y traemos a colaclOn la expresión -Jurídica, jurídico_. 

entendiéndola como "lo concerniente al Derecho, lo que se nace con 

arreglo al Derecho" (21). 

Jurfdlco indudablemente proviene de jus, vocablo este 

Oltimo que se comunica en su stgntftcado con Derecho, como acla

ra en este punto el Dr. Francisco González Draz Lombardo: "Jus 

es la voz latina que"COcre.sponde a Derecho, de donde derivan las 

palabras juicio, juramento, jurisdlccUm, judlcla1''(22). 

El autor citado, de quien tuvimos la honra de ser su 

alumno, sigue ilustrándonos con los siguientes datos: "Nominal·· 

mente podemos declr que la palabra Derecho viene del bajo latrn 
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dlrec:tum (derecho o recto) y esta palabra de dirigere (dlrtglr, 

gular). Dlrtgo, se compone de las voces di y rego, que quieren 

decir regir y gobernar, que corresponde a la mts!On propia del 

Derecho. De ahí tambl~n derivan dlrltto, recht, rlght. Se encue~ 

tra la misma rarz en regnum (el reino), regula (la regla). nocl~ 

nes a las cual.es va unida la idea de autoridad", más adelante y 

en relacton con la voz jus, nos dice que ésta se ha hecho derl·· 

var de jubeo, que slgnlflca mandar; de jove. JOoiter; y aue "San 

Isidoro de Sevilla y Domingo Soto, deducen jus de justum, lo ... . ' 

justo" (23). 

Mejoraremos la idea de lo jurfdlco, de Derecho, ~ 

captándolo como "un conjunto de normas bilaterales, externas, 

generalmente heterónomas y coercibles. que tienen por objeto 

regular la conducta humana en su ln~erferencia lntersubjetlva" 

(24), aunque dlcho asr todavra se nos antoja árido y cate lleva!. 

lo al campo tertU de su teleología, aquella QUe blen puede no "' 

estar cristaltzada en el Derecho objectvo, pero Que orienta al 

Derecho Ideal, entonces será "la ordenación de la conducta de 

alteridad de la persona a la realtzact6n de la justicia, median 

te la seguridad jurídica y el blen con11ln" (25). 

C.Oncluyendo: Hablamos de "condición jurídica del .. 

pasante'' en razón de nuestro interés por contemplarlo desde un 

punto de vlsta amplto de Derecho, el estado o situaclOn aue gua~ 
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da ·teórica y prácticamente- al erares de los diferentes supuestos 

en que es dable locallzarlo, en su cardcter de prestador de servl· 

cios de una cierta calidad -con o sin autorlzact6n legal· ya sea ªt.!. 

te una persona ffstca (profesional), una jurfdlca (Vgr. Institución 

organizadora del servicio profesional o una asociación de profesi2_ 

nales) o abiertamente al ptlbllco, aunque con las modalidades lim!_ · 

tatlvas que la Ley le impone. 

Trátaremos de desentraill1r ta naturaleza jurrdtca -

del embrión de profesionlsta, la índole de relaciones de que es, o 

puede ser,- sujeto cuando proporciona sus servicios facultativos - -

inacabados. Denunciaremos. aon cuando ya sea del domtnto pObl!. . 

co, la explotaclOn de que generalmente es objeto, senalaremos -

algunas de las tristes verdades que rodean al pasante en los aspei:_ 

tos económtco, social y cultural, pero rodnvra sln abandonar nue! 

, tro punto de vlsuallzactón jurfdlca para, finalmente y desde ahora, 

atqar por una transformact6n que traiga aparejado su mejora--

mtento Integral. 

La justicia es la meta. Las armas para el cambio . 

deben ser la razón y et Derecho. 
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(1) Enciclopedia Itustrada de la Lengua castellana. Edltortal Sopena. 

8a. EdlclOn. Argenttna, Buenos Atres. 1958. Tomo lll. Apéndl· 

ces. P4g. 76; Dtcctonarto Enclclopédtco Larousse Untveraal Ilut 

trado. lra. Edlcton en Espaflol.Parts. Buenos Aires. 1958. Vol'! 

men ut. Pag. 73; Enctclopedla del Idioma. Dlcclonarto Hlstórtco 

y Moderno de la Lengua Espanola (Siglos Xll al XX). EtlmotOglco. 

TecnolOgi.co, Regional e Hispanoamericano. Ira. Edtctón. Edit~ 

rtal AguUar, S.A. Madrld 1958. Tomo III, Pag. 3163: Enciclope_ 

dta Universal Husita.da Europeo Americana. Espasa catpe, lra. 

Edtctón. Madrid, Barcelooa. 1920. Tomo XLU. Pdg. 460; Prt-· 

mttt Otc.clonarto General BtimolOglco de la Lengua Espaf\ola. -

Franclsco Sefx Editor. Barcelona. 1895. Tomo IV, Pag. 117: -

Olccionarlo Enclcl~dlco Salvat. Salvat Edltores. Barcelona, 

Me.drld, Buenos Alres, México, Rro de Janelro. 2a. Edlclón • 

1944, retmpreslón revisada en 1950. Tomo X. pégs. 206 y 201; 

Gran Dtccfonarto Enclclopédlco de Nuestro Tlemva. UPE. Edlct~ 

nes Foco-repro, S,.A. Barcelona, Espana. 2a. Edlcton.1972. «• 

Pág. 958; Dtc.ctonario Enctclopédlco Universal. Montseny Piropo. 

Valencia.. Edlclones Credsa. Barcelona, Espana. Tomo VI. Pág. 

3CT76. 
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(2) Ob. Cit., Tomo XLII, pag, 460 

(3) Lengua internactonal inventada en 1887 por Zamenhof, Basada 

en la internaclonatidad máxima de rarees y en ta tnvarlabilt ·

dad de los elementos lextcol6glcos. Asr nos explica él Peque-

' no Larousse Ilustrado, Edltorlat Larousse. México, D.F. -· 

1970, pág. 431. 

(4) La RegulaclOn de la Prestact6n del Servicio Social de Pasantes 

y Profeslonales. Tests que para obtener el tnulo de Licenciada 

en Derecho presentó Ma. Ctsttna LAZcano. UNAM. 1973. Pág. l. 

(5) Consideramos que tlene ese carácter porque, aan cuando está • 

contenida en un Reglamento, es, con su lnterpretacton, admtnt 
. -

culada a la del dlsposlttvo 52 del mtE'TIO ordenamiento y 30 de la 

Ley de Profesiones, con que se autoriza legalmente la pr4ctfca 

profesional del pasante, 

(6) Publicado en el Olarto Oficial del lro. de Octubre de 1945, que 

entrara en vigor al dra stgulente y. fúera expedido por el Prest· 

dente Constitucional Manuel Avlla Caroncho. 

(7) En semejantes términos to dicen: Enctclopedta del ldtoma •. Die· 

ctonarto HlstOrtco y Moderno de la ·Lengua Bspanota, Ob. Ctt. 

pag. 3163: Diccionario Enclclopédico Salvat, Ob. Cit. Tomo X, · 

p4g. 206; Gran Oicctooar~o Enclclopedlco de Nuestro Tiempo, 

Ob. Cit. Tomo tlt. pag. 958; Oicctoru1rlo Enclclopédtco Universal, . . 

Ob. Cte. Tomo VI. pag. 3076. y otras. 

(8) Con mayor exactitud y proptedad, la obra: Larousse Universal 
. . ~ .. 

I.lustrado, Ob. Clt., Vol. 111, en su pág. 73, se refiere al pasa~ 
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te como "estudlante de una facultad .• Etc." y no a cualquier 

persona que aco.J1pañe a un litigante en ejercfcio. 

(9) Desde luego al pasante legalmente autorizado para ejercer 

se te puede localizar también prestando sus servt eles a otro 

a cambio de un salarlo, como sucede lncluso con el profesl~ 

ntsta, pero tlene la poslbtlidad de hacer su pr4ctlca profe

sional al servlclo del pabllco. 

(10) Dtcclonarlo Enclclopédlco U .T .E .H .A., Edltortal UnlOn Tl· ·· 

pogrllfica Hispano Amerlcana. México, D.F. 1951. Pág. 198 

del T0mo Vlll. 

(11) Nos parece lnexacca la apreclacton que se hace en la menct~ 

nada obra, en tanto en cuanto ni la concepción legal, nl la mE!_ 

ramente populur, exigen que el estudiante haya concluido total 

mente sus estudios facultativos y solo esté pendiente la preset 

tacfOn del exámen recepcional, para encender al pasante con • 

esa catldad, en nuestro pafs. Hemos demostrado que, o se le dl~ 

pensa dicha· caUdad cuando ha cursado la mitad de los escudto.s -

profesionales, o un poco más, o bién se le conclbe sfn un míni

mo básico determinado de formación profeslonal. 

· · (12) Hay pafses en los que, Incluso, no nada mas se entiende por p~ 

sante al estudiante que ha terminado los estudios correspondlCll. 

tes a la carrera, sino que puede revestir esa naturaleza el pr~ 

festonfsta titulado. Se infiere que asr acontece en Argentina, -

del Dlccfonarto de Derecho Usual. Tomo N·R Ill, Blbllográfica 

Omeba Editores Libreros. 4a. Edición. Buenos Aires 1962, pue![. 
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to que en su página 239 se asevera: "PASANTE: Estudiante • 

de abJgacra, O AllX,';ADO YA, que practica, gratuttamenre • 

por lo coman, con un profesional, para adquirir experiencia 

en la tramttaclón de las causas y en la redacción de los es·· 

critos. Constituye el aprendizaje forense •.. " 

(13) Asr lo ofrece la colega Ma. Cristina Lazcano García, como 

conclust6n de su tesis profesional, c1.1ya hemos detallado con 

anttclpaclOn, en la pagina 101. 

(14) Esto se lee, con pequei'los variantes, en las obras stgutentes: 

Enciclopedia Jlu&trada de la Lengua Castellana, Oh. Cit. pag. 

271: Enciclopedia Unlversai Ilustrada Europeo Americana, • 

Ob. Cit., Tomo XLVll (1922) pág. 796, incluyendo su acep·· 

clón en francés e inglés: professlon, Italiano: professlone, • 

alemán: bekenntniss y l'leruf, portugués: profes sao, catal4n: 

professtO, esperanto: profeslo¡ Enciclopedia del tdloma Otc

clonarlo Histórico y Moderno de la Lengua Espafiola, Ob. Cit. 

p4g. 3406: Olcctonarlo Enciclopédico Salvat, Ob. ele. pag. 768: 

Dlcclonarlo Enclclt>pedtco Larousse Universal Ilustrado VoL 

IIl, pág. 182; DI cclonarto Enclclopédlco U. T. E • H. A . Tomo 

m. 
(15) Una vez m4s pero con distinta locallzacton, en: Enciclopedia 

ilustrada de la Lengua Castellana, pag. 802, del Tomo XLVII; 

Ofcclonarto.Enctclopédtco Salvat, Tomo X, pag. 768, agrega'!_ 

do que en deporte es lo contrario de aficiopado amateur y se • 

considera profesional al que cobrando un sueido participa en • · 
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las competencias, que es el cultivo o la utntzactOn de ciertas 

dlsclpllnas, artes o deportes como medio de lucro: Encielo~ 

dta Ilustrada de la Lengua Castellana. Torno lII 1 Apéndices, • 

pág. 271; Larousse Universal Ilustrado Vol. Ul, p4g. 182, a• 

grega.ndo el gallciamo que se emplea por escritor, pintor, mi!_ 

ateo, jugador que ttene expertencta: Enclclopedla del Idioma, 

Tomo lll, P'g. 3406, atladtendo que es la persona aue hace h~ 

blt('I o profeston de una cosa.' 

(16) Podrtl haber personas que hayan adqutrldo los conocimientos 

de una profestOfl llberal, pero no el titulo y, esto \llttmo, es 

butante para no considerarlos profestontstas. En todo caso, 

se les tendrt. como pasantes ·legales o de hecho- o alln nega~ 

seles esa caltflcactón. 

(17) Beta nueva Ley fué publicada en el Olarlo Oflctal del dfa jue

ves 29 de noviembre de 1973, tomo CCCXXI. No. 20, p4g. 

34, y entro en vigor a los 15 dras stgutentea a su pubtlcacton, 

segtln lo dispone el ar~ículo lro. transitorio de ta misma. A

brogó la Ley que se denominaba Orgllnlca de la Educaélon PI!_ 

bUca, reglamentarla de los preceptos coostituclon.ales 3o.; 31 

tracción t; 73, tcacctones X y XXV y 123, fracclOn XII (expe· 

dlda el 31 de diciembre de 1941 y publicada en el Otario Of.!_ 

cial de la Federación, de fecha 23 de erero de 1942). La in!_ 

ctatlva partió del Ejecutivo Federal actual. 

(18) Por decreto del Poder Legislativo de la Unión, bajo el mand~ 

to y por lnlciatlvn del presidente Lle. Luls Echeverrfa Al va~ 
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rez, que se pubtlca en el Dtarlo Oficial de la FederaclOn del 

miércoles 2 de enero del corriente ano, tomo CCCXXII, No. 

1, pag. 22. 

Orlgtnalmente ta intención era la expedtclOn de uria Ley tota!. 

mente nueva, que se llamarra "Ley del Servicio Profesional", 
• 

segtln fotocopia del proyecto que nos fuera factlttado por le 

Bana o Colegio de Abogados ubicado en Varsovia l, Cdad. 

fechado de noviembre del ano pasado. 

(19) Pequefto Larousae tlustrado, Ob. etc., pdg. 258. 

(20) Olcctonarto de Derecho Procesal Clvll. Eduardo Pallares. • 

Edttort.al Porrtla, Sexta Edlclon, Méxtco. D.F, 1970. P4g. 

172. 

(21) Dlcctonario de Derecho Procesal Clvtl, Ob. cit. pág. 506: 

(22) Introoucct6n a l()S Problemas de ta Ftlosotra del Derecho • 
. 

Francisco González Ofaz Lombardo. Edltortal Botas. Ira: 

Edlctón. México, D.P, 1956, pág. 37. 

(23) lntroduccl6n a los Problemas de la Ftlosoffa del Derecho. 

Ob. cit. pags. 37 y 38. 

(U) Compendio de Derecho Civil. Rafael Rojlna Vlllegas. Edi

torial Ltbios de México, S.A. 4a. Edición, México, D.F. 

1968. Tomo I, pág. 7. 

(25) Introducción a los Problemas de la FUoaoffa del Derecho • 

• Ob. cit. pág. 39. 
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CAPITULO 11 

SUMARlQ: 

l) La Libertad :Vocación de la humanidad. 11) ¿Qué es es<> que 

. se llama libertad?. ltl) Dellmltaclón de la llbertad. IV) La ll• 

bertad de trabajo. V) Extensión y lfmttes: l. ·Extensión 2. -

Restrtcctonea. . VI) No existe derecho al ocio. Vll) Protecclon 

consdtuclonal a la libertad de trabajo. VIll) Antecedentes hl!_ 

tórtcos: A) El México antiguo: l. ·Agrlculcura 2. ·Trlbutacton 

3. •Comercio. B) Epoca Colonial y C) El México f.ndependlente •. 



I) LA LIBERTAD: VOCACION DE LA HUMANIDAD.". 

Libertad tndlvldual y llbertad social son dos valores 

que. sin contraponerse sino antes bien armont2ados en su justo·· 

eqúUtbrto, constltyen signos de los tiempos para el hombre de hoy. 

Desde stempre y para siempre. la humanidad ha pre· 

tendido la libertad, tlnlco íllmblenre digno de ella, donde encuentra 

poslbtlldad de re.allzacton su afán de grandeza y perfecclOn. 

Pué asptracton del pasado, es de la actualldad y ser4 

del futuro. Y es que la abigarrada cadena de la esclavttud apare•• 

ct6 antes, stgue tendiéndose en el campo de la historia moderna y 

el entretejlmlento de nuevos eslabones apuntan en per!Jl)ectlva ve• 

nldera. 

A la libertad genérica hemos arrebatado Jirones de 1!. 

.bertades especfflcas y el batallar humano se bifurca: Preservar el 

terreno conquistado y continuar la consecución de la llbertad tnte· . 

. ·gral. (1) 

Por l~s fueros de lo mejor que hay en el hombre, la 

libertad saldrá airosa. Tengamos fé y tomemos parte en esa lucha. 

que no nos debe ser emana, aplastemos una a una lae variadas m!_ 

nlfestactones y formas de postraclOn. ¡Seamos plumaje de las am• 

blctosae alas humanas, levantemos alto el vuelo, sacudamos con • 

sei\orro los lastres del esclavtsmo 1· .•. ¿acaso no SOf!'lOS, al declr 

de Amado Nervo, raza de Agutlas?. 
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Il) ¿QUE ES EOO QUE SE LLAMA LIBERTAD? 

Hemos hablado de la libertad como vocaclOn del hom-

. bret pero ~cual es su significado tntrfnseco? . 

Jhon Dewey, ha dicho: "Lo que los hombres han estt-

mado bajo el nombre de libertad y por lo que han luchado, es varll!_ 

· do y complejo (2) pero, en verdad, nunca ha stdo un Ubre atbedrfo 

metafrslco. Parece que comprende tres elementos de tmportancla, 

aunque no todos sean directamente compatibles: 1) El primero se 

refiere a la eftclencla en la accilm, a la habllldad para realizar -

los planes y a ta ausencia de obstáculos que lo parallcen y desvten~ 

2) También se refiere a la capacidad para modtftcar planes, para • 

cambiar el curso de acctón, pan experimentar cosas nuevas. 3)Sllt 

nifica que la facultad de desear y de elegir son faaores en los suce• 

sos" (3). 

Desde un punto de vista fl losóf!!".o, en el Dlc1.:é.1n'lrlo 

de Nlcola Abbagnanc se le defltte: "El térrnim.'I i;iene tres signlflcados 

fUndamentales: que corresponden a tres concepciones que se han in

tercalado en el curso de la historia y que pueden caracterizarse del 

modo siguiente: 1) La coocepctón de la llbertad como autooetermlna· 

ción o auto-causalidad, seg1ln la cual la libertad es ausencia de con-
. 

dtcfonea y de lfmites; 2)La concepctOn de la libertad como necesldad 

que se funda en el mismo concctJtO que ta precedente autodetermtna· 

ctón, pero que atrtruye la autodetermtnactón misma a la totatldad 
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(mundo, sustancia, estado) a la cual el hombre pertenece, y 3) La 

concepción de la libertad como poslbllldad o eleccton. segtln la cual 

la ltbertad es limitada y coodiclonada, esto es. flnlta" (4)', 

El Ucenctado Ignacto Burgo1i, cacedratlco numerarlo 

de nuestra facultad, sostiene por su oarte que: "Libertad es la cua

lidad inseparable de la persona humana; consistente en la potestad 

que tiene de concebir los flnes y de escogltar los medios respectl •• 

vos que más le acomoden para et logro de su feUctdad parttcular"(5) 

Y distingue, además, entre "libertad subjetiva o pslCC!_ 

lógica" y "Ubertad soctal u objetiva", deflntendo a la prlrnera como 

"la escogltaclón de objetivos vltnles y de conductos para su reallza• 

clón con c.nr4cter inmanente, esto es, que tlene lugar solo en el In· 

telecto de la persona, sin trascendencia objetiva", y a la segunda • 

como "potestad gerertca de actuar, real y trascendentemente, de • 

la penona humana, acutacfón que lmpllca, en síntesis, la consecu• 

rdOn objetiva de fines vitales del Individuo y la renllzacton pr4ctl,ca 

de los medios adecuados para su olxenclón'', o, dicho en otras pal~ 

bras: "La llbenad 'social u objetiva del hombre se revela como la 

potestad constt.:.-rente en realtzar trascendentalmente los fines Que • 

el mismo se forja por conducto de los med.los idOneos que ou arbi

trio le sugiere, que es en lo que estriba su actuación externa, la • 

cual sólo de re tener las restrtcclonee que establezca ta Ley en aras 

de un lnteres social o estatal o de un interés privado ajeno"(6) 
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El mtsmo autor, en otro enfoque de la tlbertad, la •• 

plante.a como garantra tndlvldual 17), nacida deftnttlvamente en la 

proclama Que la Revolución francesa hlzo de ella a nivel universal, 

para todo el genero humano. sln desconocer que antes de 1789 ha· 

bfanse conquistado garnntfaa libertarlas en Inglaterra y Espaf\a. 

Con dichos an:ecedentea, nace el derecho pdbUco su~ 

jetlvo de ltbertad, del cual es titular el gobernado, frente al Esta

do que se obliga a guardar el respeto correlativo y alln a hacerla 

·respetar, derecho que no es absoluto, slno oue encuentra condlcto 

nes obJetlvas en los campos social y econOmico. 

Siguiendo la vlslon jurídica del concepto que nos ocu 

pa, es Importante enterarnos de los asertos que otro maestTO des. 

ta.cado de nuestra facultad, el Lic. Osear Morlneau (8), !tace al • 

respecto: 

Primero ftnca el concepto de la llamada libertad de 

hecho, cuya "no consiste nl en la acclOn ni en la omisión, stno -

en la poslbtlldad de optar por una o por otra en relación con detet, 

minada conducta'' referida al hombre como sujeto de voluntad, ait'!_ 

diendo que "es manifestactOn de ella la actividad o inactividad que 

no encuentra trabas en su eJerciclo". 

Luego,tras un exhaustivo análisis, concluye en oue -

la libertad jurídica. es la facultad de optar /facultas optandl) por 

el ejercicio o no ejercicio de una conducta determinada (facultas 
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agendi y facultas omtttendl, respectivamente). Agrega que el dere

cho de llbertad es tal cuando ta poslbllldad de optar por la acclOn o 

la omislOn (libertad de hecho), alcanza reconoclmlento -en la norma 

jurfdlca ·donde además halla su fundamento· convirtiéndose asfen 

postbllidad normativa de opción. 

In) DELIMITACION DE LA LIBERTAD. 

En varfas de las definlclones de llbertad que dejamos -

mencionadas, se nos sugieren lrmltes o reSt'rlcctones de la mlsma. 

Y es que trente al problema de aflrmaclOn y realfzaclOn del hombre

lndlviduo est!l el problema de reattzaclón comunkarta. Bertrand Ru• 

ssell (9), desde un pUnto de vista aue bordea las fronteras de la ful!, 

ctón de lndlvtdualtdad, por un lado, y de organtzacton social, por 

et or:ro, ·dice con criterio atemperado y ecuántme: "El problema, 

como todos los que nos afectan es un w;-oblema de equlllbrlo. La .. 

excesiva falta de libertad trae consigo el estancamiento, y la llbet 

tad excesiva, el caos". --· 

Jo!1n Oewey, autor cltado coo anterioridad (10), opina 

en este rrunto que "los acuerdos conscientes entre los hombres deben , 

complementar, y en cierto grado sustituir, a la ltbenad de acción, -
. . 

que es don de la naruraleta; y, para llego.r a esos acuerdos, los in-

dlvlduos tienen oue hacer concesiones, tienen que consentir en lar~ 

ducclón de algunas llrertades natµrales, para qu~ las dem4s se ha~ 

gan seguras y perdurables; tienen en suma, aue entrar en una orgl!_ 
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nlzaclOn con Otros seres humanos, de tal manera que pueda contarse 

siempre con las actlvldQdes de los dem4s para asegurar la regulari· 

dad de la acción y dar largo alcance a los planes y cursos de la mif!_ 

ma. El procedfmlento hasta aquf, no es dlsttnto de la entrega de una 

parte de los ingresos personales para comprar un seguro contra fu -

turas contingenctas; dando asr al futuro curso de la vida una mayor 

seguridad. Serra una torpeza alegar que no hay sacrlflclo en ello, -

pero puede asegurarse que el sacrtficlo es razonable y que los resu!_ 

tados lo Justifican". 

En toda sociedad, e~ces, se hace necesario un prt'!_ 

clplo de orden; pero esto no se conttadlce coo la necesidad de llbet. 

tad para la persona. nt vtceversa. No olvidemos que la libertad ta!J!. 

btén ha sido definida escuetamerte como responsabllldad, quedando 

itlaro cuán lejos está del libertinaje. 

Lll llmltactOn o restricción razonable de la llbertad es 

tonseeuencla de la vida en coman, para hacerla estable y evitar la 

Jttollferactón de conflictos entre los intereses de los hombres que 

ÍI forman .. No aerra dable que parapetados en una mal entendida • 

U&rtad se hiciera permfstblecel aniquilamiento de unos por otros, 

e\'ttpenados en una absurda prevalencia de los Intereses propios con 

bltcluatvtdad. 

La armonía de Ubertades particulares debe ser la te!'!.: 

clencta, sin descuido del criterio de defensa de los intereses socia-
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lesque marca nuestra epoca. 

Volvamos al pensamiento de Burgoa y aceptemos con 

él qúe: "la lioortad objetiva, como llirnttada y absoluta ac ruaclón, 

sólo puede tener lugar en el hipotético 'estado ere naturaleza' de • 

que hablara Rousseau, donde cadn hombre. por el hecho de vivir 

aislado de sus congéneres, desempena su conducta stn restrlccl~ 

nes. de acuerdo con la capacidad de sus fuerzas naturales". (11) 

Pero nunca aceptemos ta eupreslOn asftxlance de la 

lU:ertad. 

Hoy vivimos tendencias extremosas y antagOntcas • 

que, sln embargo, se tocan e ldentUlcan en el peligro que repre· 

sentan para la lfbmad tntegral del hombre-hwnantdad: lndtvldU!., 

llsmo exaceroodo y estatismo exagerado. 

Corresponde al Derecho la enorme y espinosa tarea· 

de encontrar y fijar la ruta correcta, la demarcact6n equlllbrada 

de las esferas libertarias del hombre frente al hombre, del hóm· 

bre· ante la socl~dad y del hombre trente al Estado, so pena que ;. 

de abandonar la pretensión, se apOdere de ella la voluntad aurocr!_ 

tlca. 
. . 

Por lo que respecta al Derecho mextcano·concrerame!!_ 

te el constitucional- establece no una ltrer~ad genérica, slno que .. 

sigue el sistema de consignar lll~~ades especrficas (de expreelón,. 

de reuntOn. de trabajo, etc.), lmponléndole re~rtcctones en orden 
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a la proteccton del interés socta1 o estatal. · , 

Nos ocuparemos ml1s en detalle de la tlbertad espe· 

cfflca de ocupacton y sus lrtnttes, que es la materia de nuestro -

tema, en las líneas slgutentes: 

lV) LA LIBERTAD DE TRABAJO~ 

El célebre abogado espanol A~el Ossorlo y Gallar

do, autor de un dee4logo del abogado, nos ha dejado, muy a pr~ 

sloo de este tema, la bella sentencia que mueve a profunda retle

xlon: "El trabajo que se arrastra sin fé es mil veces mas a~u!.. 

ttoso, porque tiene las caracter!sttcas de la esclavitud" .(12) 

El ttabajo es un valor de los que mlls digniflcan al 

hombre y la llbertlld de escogerlo un derecho de los que mas de

terminan su felicidad ... podrá pensarse que proooblemente su de!, 

gracia tamblén, nosotros no to creemos asr, pues ésta lllttma sf!_ 

ría, no por la libertad mtsma, sino por una mala decisión en el 

uso~ o no uso, de ella. -
Decir libertad de trabajo es lo mismo oue dectr ti'· 

bertad de ocupacton, son equivalentes, sinónimos, y constituyen 

un gajo egpecffico de la libertad genérlca, por lo que participa -

de codo lo cuestionado acerca de la misma. Además, quedan ln

clutdas bajo este rubro, las libertades de profesión ·relaciona· · 

da estrechamente con nuestro tema· de comercio y de lnduacrla. 
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Consiste en un derecho pdbllco, subjetivo y absolu

to de la persona, para elegir de entre las dlstlntae ocupaciones· 

ltcttas optativas existentes. 

AB&:>Luro. porque como dtce Osear Mortneau: "Es 

derecho absoluto el facultamlento de la propia .conducta y es de·· 

recito relatfxo el facultamtento de la conducta ajena" (13). 

Justamente a este derecho va acompaflado el deber 

universal de respeto, es pues 1 "erga omnes", aclarando el e.u-

tor citado que "dentro de los derechos absolutos existe la post· 

bllidad de encontrar dos especies: loe que facultan la propia e~ 

ducta cuando ella recae sobre las cosas, como la propiedad y -

todos los derechos reales ..• y loe derechos absolutos que facul 

tan la propia conducta del tltular lndependtentemente de los ob· 

jetos exteriores a él, el derecho de expresarse, de moverse, 

de trabajar" (14). 

En el tnclso que precede a éste senalamos que 'la 

Ubre actlvtdaq objettva o social del ciudadano tlene restrlccto .. 

nes; no nos confundamos, eso no le qutta el carácter absoluto ~ 

apuntado al derecho de 11.bCrtad de ocupaclón, que es cosa dls

tinta. 

SUBJETIVO, dado que la esencta de este tipo de -

derecho "es la autorlzactOn de ~nducta (propia. o ajena) otorgada. 

a un sujeto por la norma (jurrdica, evidentemente) .•• fUndtda o 

t. 
¡ 

. ~ 
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unida a la facultad de extglr el deber co:rrelattvo" (de respeto -

universal a la conducta &.utorlzada). Conttnuamos con Morlneau 

quien, abundando en la cuestiOn, nos proporciona los elemen-

tos de todo derecho subjetivo: "a) La autorlzaclOn o facultamlet.!_ 

to, que es el derecho subjetivo propiamente hablando; b) la CO!!_ 

ducta autorlzada. 1 que es el contenido u objeto de todo derecho 

aubjetlvo; e) la facultad de exigir el deber COt't'elattvo" (15),Y: 

PUBLICO, en oposlctOn a privado ·toda.vea stgulen

do las ensei'lanza.s del maestro Osear Mortneau- en razón del su 

Jeto del derecho y del deber, esto es: "Es pObltco el (derecho) -

fundente de una relación }urtdica en la cual una de las partes o 

sujetos de ella.-e.ctlvo o pasivo- es una autoridad y funge como -

tal". (16) Reiteramos, en otras palabras, el cal'ácter ptlblico -

del derecho que se analiza, diciendo: Todo gobernado est~ au• 

torf.zado pan practlcar libremente su derecho Ullertarto de tri!,. 

bajo y facultado, además, para exigir el cumpllmlento del de

ber de respeto a su conducta por parte del Estado y sus autori

dades. 

V) EXTENSION Y LIMITES DE LA LIBERTAD DE 
TRABAJO. 

Los Umltes a la dimensión de la litertad general. 

en tllttma in;¡tancla, se locallz.an a la par de aquellos que a su 

vez sean fijados a las libertades especcttcas o particulares .. 

Ahorn bien, los travesailos limítrofes de la Ubre 
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ocupacion, están comenldos en los dtsposltlvos 4o. y So. de· la -

Magna Carta de la Reptlbllca. De esas normas desprenderemos 

las conclusiones lacónicas stgulentes, apoyados en el estudlo • 

minucioso que de las mismas hace un sabedor de garantías lndl· 

viduales, como lo es el maestro Ignacio Burgoa en su obra rela

tiva. (17) 

1. ·EXTENSION. 

Del artículo 4o. Constttuclonal, en relación admlnl· 

culada con el lro. del propio ordenamiento, se dediJce que la su· 

perficle de ta garantta libertarla de ocupacton se extiende a todo 

gobernado, tndependtentemente de su sexo, nactonaHdad, reU·· 

gton, raza, etc.; trat4ndose de actMdad lfclta y hasta donde 11':_ 

guen los topes jurfdlcos de que hablamos enseguida. 

2. ·RESTIUCClONES. 

A) Es de lmportancla deflnitlva la primera limita· 

clOn que se hace a la Ubertad que cuestlonamos, en el comienzo 

del precepto,4o. constttuctonal, y QUe es la licitud de la actlvt·· 

dad por desarrollar,. entendida en t'érmtnos generales como la no 

contravención de las buenas costumbres o de las normas de orden 

pQbllco. 

B) La exlglbllldad de un tftulo para el ejercicio de • 

una protestón, olxenldo de ac\.lerdo a las cond\donea establecld~s 

por la ley relattva y ante las autoridades l~Oneas para expedirlo. 
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Llamamos la atención en cuanto que es el Poder Ejecutlvo de ca

da entidad federativa el facultado para senalar legalmente cuales 

profesiones requieren titulo para su ejercicio, alln cuando existe 

la tendencla a unificar la leglslacton en esta materia. 

C) La veda por decermlnactOn del Poder Judtctal, .. 

cuando éste considere que existe ataque a los derecho de terceros. 

0) La veda por resoludOn admtnistratt\'.a dictada en 

tl!rmlnos marcados por la Ley, cuando el Poder Ejecutivo entien

da que hay ataque a los derechos de la sociedad. Quepa aqur la o~ 

servactón y advertencia del Lle. Ignacio &lrgoa, de que la regla-

. mentaclOn admlnlstrru:lva de una garantra es antlcostltuclonal, d!., 

do que la facultad para reglamentar estos artrculos corresponde 

al Poder Legislativo de las entidades de la unión. Apoya su dlcho 

en las Tesis Jurlsprudenctales 134, 24 y 216, del Semanarios Ju· 

dlctal de la Federación, Apéndice al Tomo CXVUI, de la Compi• 

lacton 1917 a 1965. Segunda Sala, que textualmente rezan: "La!!_ 

cultad para reglamentar el anrculo 4o. constituclonal es exclusl

va del Peder Legislativo de los Estados, o de la Unión, y la reglE!_ 

mentactón que hagan las autoridades admlnlstracivas es antlcons• 

tltuctonal". 

E) La obltgaclón de los servicios pl.lbUcos denominl!., 

dos de los jura.dos, de las armas, cargos concejiles y los de eles 

clOn popular, directa o lndlrecca, asf como los servlclos profesl<!., 
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nales de fndole Emctal y las funciones electorales y censales, ste11 

do estas dos lllttmas, además gratuttaa. 

Nótese la marcada tendencia llmltatlva de la libertad 

ocupacional, con un criterio de protección cada vez mayor a los tn 

tereses nacionales y sociales, que son colocados por encima de los 

individuales. 

F) La prohlbiclón del "estableclmlento de Ordenes -· 

monAstlcas, cualquiera oue sea la denomtnacl6n u objeto con oue 

pretendan ertglrse" (18). La cual, a nuestro juicio, al Igual que -

las lLmltactones a los sacerdotes, está hecha no por un afán de .... 

protecclOn libertarla, slno por un antlclerlcaltsmo sectario e ln

functonal, que debfa archivarse en la hlstorta mexicana como re· 

ltquta descontinuada y obsoleta, pues bien dice al respecto Ignacio 

Burgoa que implica no sOlo una "notable restriccton a la llbertad • , , 

de trabajo", slno otra "ostensible a la de asoclactOn". 

Estamos de acuerdo con él, cuando atlnadamente -· 

afirma: "debeq ser permttldas, siempre que el ingreso y la pert!_ 

nencla de un sujeto a ellas no Implique nl un menoscabo y perdida 

definitivas de la libertad húmana, nl la lrrevocabllldad de la renu11 

cla a la misma en diversos aspectos, esto es, que el Individuo COfl 

serve para. ar la potestad de abandonar el cauce vital que había de• 

cldtdo", ya oue en estos monasterios "las personas que se supo-·. 

nen partícipes de una mlsma vocnclón mfsttco-reltgtosa, desarr~ 
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llan una actividad como medio de alcanzar sus fines de fellcldad." 

G) El artrc~lo 123 constltuclonal, continente de ga

rantras sociales, plantea también otras restrtcctones a la lll:er

tad laboral. Véase que precrlbe, en su fracción 11, la prohlblcton 

tajante de que el menor dé doce anos sea sujeto de relacton de tri!., 

bajo, y senala, por orra parte, que el menor de dlectsels anos o 

la mujer no deben desarrollar actMdades peligrosas o insalubres, 

nt prestar servicios nocturnos de carácter lndustrtal, o despues 

de las diez de la noche en locales comerclales. 

H) Otras llrnitaclones cottesponden al plano fáctico, 

debldo a laa clrcunstanctas soclopolttlcas y culturales de equis • 

persona, tenleooo lugar asr un problema de ejercicio o desarro· 

llo de su derecho llbertarlo, mAs no por ello debe dejar de ser .. 

su titular. 

VI) NO EXISTE DERECHO AL OCIO. 

Hemos aseverado que el derecho a la libertad de oc~ 

pactOn es una garantra constltucional, pero el ocio no lo es, ni -

hay det:echo a él. 

Por el centrarlo , a la lnactlvldad sln justlflcactOn • 

debe combatfrsele como determinante y acompai\anre Que es de -

la vaga.neta, Jastimera en cualquiera de sus manifeataclonea: Ft~ 

siolOglca, étnica, de oficio o profeslón, patológtca o atávica y· 

económica. o de los "sln trabajo". Y de la cual ha dicho Constat}_ 

cfo Bernaldo de Qulros, ' ( 19) que es "estado de parasitismo so· 
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ctal. ausencia de profesiOn lltU definida", encuadrándola sugesti

vamente en las llamadas "frooteras del delito" o estados peligro

sos pre.--delictlvos", o a<rn "eQUlvalentes del delito". 

Incluso el COdtgo Penal para el Distrito y Tenitorios 

Federales aplica sanctOn de pena corporal, de dos a cinco anos de 

prtsiOn "n quienes no se dedlQUen a un trabajo honesto stn causa 

Justificada (y te~an antecedentes malos)" (20)1 calificando a la 

vagancia de "delltos contra la economra pObltca". 

Es decir ,la ltbcrtad consiste en poder seleccionar ~ 

la ocupación lfctta que ti ,.is acomoda el tndlviduo, con Ja s blltt!. 

ras Umltrofes a que nos W::mos referido lfneas attaa, pero no en 

facultad para decidir entre trabajar o no trabajar. Por esa razón 

se ha afirmado que es "deber social" u'hbltgaclOn ptlbllca tndlvl· 

dual". 

M4s todavra, dicho sea de paso 'y tratando de evltar 

el sabor demagógico y adornado, nuestro pare en el actual mo-- · 

mento necesita ma~ trabajo de sus cludadanós • y en todo momel,!_ 

to le seda provechoso- por lo que. no Ontcamente debemos pre!_ 

crlbtr la vagancia y desocupación, stno procurar QUe los trabaJI!., 

dores produzcan m4s; esto es, nos parece de dudosa convenlen· 

eta la reducclOn de la Jorn.ada de trabajo a cuarenta horas semi!.,· 

nales, ~ando lo atinado hubiera sido ganar mejores. salarlos P!. 

ra las cuarenta y ocho de antes. 
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VII) PROTECCION CONSTITUCIONAL A LA LlBER· 
TAO DE TRABAJO. 

La Ley Suprema tutela la libertad de traba.Jo, al tt~ 

bajo en sr mlsmo y a su producto, con sentenclas como las que se 

suceden: 

l. ·"Nadte puede ser priva.do del producto de su tra .. 

bajo, sino por resolucton Judlclal''. Asr la contraprescaclOn de los 

servicios laooralea queda proteglda y la excep<..iOn mencionada, • 

oue puede consletlr en sentencla o auto de exequendo, se constti • 

ne en la pr4cttca, con fundamento en la fracc\On VIU del artículo 

123 constltuctonal, 97, 110 y 112 de la Ley Federal del T~abajo, 

·a hacer efectivo un CTédito alimentarlo o penston aUmentlcl.a. 

2. w"Nadle podrá ser oblfgado a prestar trabajos pet_ 

sonales, stn la justa retrlbuclOn y sin su pleno consenttmlento". 

El trabajo, entonces, no ha de desarrollarse en condlctones forw 

zadas, excepción hecha de el servlclo Impuesto como pena por ªl.!.. 

tortdad juqlclal, sln desapegarse, no obstante, de las presCTlpci'?. 

nes del artículo 123, fracciones I y U, de la Ley Fundamental. Se 

protege la Ubre voluntad para la prestaclOn de una actividad. "el 

pleno consenttmle11to", y al trabajo en sr con la exigencia de "ju~ 

ta retribución", exceptuando, claro está, laa funciones electora-

les y censales. 

Por otro lado, se obliga tnmblt!n, excepcionalmente, 
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a la presto.ciOn de los servicios pDbllcos de las armas, cargos coE_ 

cejiles. jurados, de eleccton popular directa o indirecta ,y servl-· 

ctos profesionales de naturaleza social, que sf de.ben ser retrlbl!. 

dos y las citadas fundones electorales y censales. que no. 

3 ... "El Batado no puede permitir que se lleve a eres 

to ntngt'\n contrato, pacto o convento que tenga por objeto el me-

noscaoo, Ja pérdida o el trrevocable sacrlftclo de la libertad del 

hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto re

ligioso". En este lugar se protege la 11.bertad general, restrin

giendo la de comrau1ctón e lmpldtendo Ja esclavitud laboral, de 

1111yo elocuentemente, 

4. •'Tampoco puede a.dmttlrse convento en que el --

. bomhre pacte su proscrlpcton o destterro 1 o en que renuncie tell!.. 

poral o permanentemente a ejercer determinada profeston. lndu!, .. 

tria o canercioº. Resultan tnvtlldas todas las estlpulactones de 

"dejar de hacer por renuncia" y de ellas pone por ejemplo ~rgoa, 

los pactos entre una persona moral (Jurfdlca) y los miembros 9ue 

la forman, en 'el senttdo de que estos flltlmos no hadn oompetencla . 

individual a aquélla. 

Vlll) ANTECEDENTES HISl'ORICOS. 

A) EL MEXIOO ANTIGUO. 

En principio, el l~lo americano g!'Zó de ampltos ··, 
. . 

márgenes de llbertnd para dedicarse al trabajo que más le agrad!. 

5fypj# l IN 771111111!!11!!1 
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ra. tal se observa del abtgarrado esplendor que mostraban los -

mercados, de cuyos dan lmpreslonante testimonio Bernal Draz • 

del Casttllo (21), Fray Torlblo de llenavente (22) y Hernán Cor

t!s. 

El desarrollo era tBombroso, lo mlsmo en la fundl

clOn y labrado de oro, plata, plomo, estaflo, cobre, bronce, que 

en la producción de tejidos, alfarerra, o en la agricultura, come!_ 

clo, medicina., arquitectura, escultura y otras materias. 

Pero consideramos que slmultaneamente existieron 

Umttaclones f4ctlcas muy Importantes, suavizadas para los pu

hlos dominantes y definitivas para los sometidos por fuerza de • 

guerra o pacto de temor, respecto del ejercicio de ese derecho, 

dada la conslderable desigualdad polrtlca, social. econ6mlca y 

cultural reinante. 

Las creencias polftlco-religiosas y las repetidas • 

disputas entre tos diversos grupos humanos de América por el 

domtnlo de unos sobre otros, cuando 11u distrlbuclOn en el suelo 

de este continente ya no pudo ser un simple y Ubre acomodo, • 

son otros factores que explican sendas restricciones a la llbet_ 

tad ocupaclonal. 

Corroboran nuestras afirmaciones los siguientes 

da.tos: 

Jacques Soustelle (23) nos informa de las tres fue~ 



tes de rlqueza fundamentales en e) México antiguo y a cravt!s de 

su exposición se hará evtdeme el alcance de la facultad Hbena

ria laboral: 
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1. -Agricultura. La tlerra constituía la base p~in· 

ctpal de trabajo, por regla general nadie era proptetarto del BU!_ 

lo, sino Ontcamente de su uso y frutos; hablamos de la famosa -

lnstltución denominada "calpulll", antecedente del actual ejtdo. 

Pero luego, con el aumento de poder de los soberanos y dignat!_ 

rtos y con las conqutstas realizadas por los mextcas, vtno una 

evolucfOn a una gran variedad de tipos de propiedades tnmue-

bles, asr aparecen: "Altepetlalll pertenecientes a una ciudad, -

tecpantlalll o tierras asfgnadae al palacio, tlatocamtllt o campos 

del sel'lorfo, yaoyotlayl o tierras de guerra 1 plllallt o tierras de 

pillt", cransmlttdas estat:i lllttmas por la clase dirigente a sus h<!_ 

rederos. En tanto que los gobernantes y nobles posetan ab..tndan• 

tes btenes en dtferenres lugares, el macehual se conformaba con 

su parcela o aon carecra de ella, dedtcandose a la atención. de los 

senores. Las notas esclavtt<Jtae en esta actlvldad eran muy marca .. -
d.is para los pueblos sojuz.gados. 

2. ·La trtbucaclon. Los impuestos fueron destacada 
"" . . . 

fuente de riqueza para 'loa pueblos dominantes y de restrlcclón a 

la libertad de los vencidos. A cada provincia, compuesta de va·· 

rfas ciudades o poblados se lmponfa una carga ttlbutarla tan di·. 

versa y abundante ~m.~, sin duda, loó' causa.ntes se mantenían obl!, 

;~\ ....... ---··~ 



42 

gat:la y necesariamente sujetos a satisfacerla. so pena de que de • 

no nacerlo habrran de soportar nuevas hostllidades. 

Veamos un ejemplo, contenido en el Código de Men

doza (24) y que es Xllotepec. Esta provlncta de. tierra frta debía 

pagar su tributo altenor de la siguiente lista: 800 cargas de ves

tidos para mujer (16, 000 piezas). 816 cargas de taparrabos para 

hombre. 800 cargas de faldas bordadas, 3216 cargas de quachtll, 

2 trajes de guerrero con sus adornos y escudos, 4 ellos de mafz 

y de otros granos y finalmente de 1 a 4 águUas vivas. De estas y 

otras Innumerables cosas entregadas por otras poblaciones, co- .. 

menta Soustelle. el soberano y los prtnctpales dtgnatarlos se atrJ 

wran la parte del león, aQn cuando por otro lado eran .dlstrloofdas 

entre los barrios de la capital, de Texcoco y Tlacopan. 

Y a propósito de las actividades polt:l:lcas, dice Fray 

Bernardlno de Sahaglln (25} que tratándose de la elecctOn del Tla

toanl o gobernante, al no ea que recibía el puesto por herencia, • 

el voto de los jueces y guardianes de Otos debfa recaer exclusiva

mente en algunos de los pipiltln o nobles respetados, o en un hijo 

de tlatoque o seflor. Jacques Soustelle, por su parte, sostiene • • 

que los hijos de los dignatarios tenían et derecho preferente a los 

altos puestos. 

3. • Comerclc. Sobre esta acttvldad, de dtmenslones 

tan respetables en los pueblos lndfgenas de la altlplantcte, se fun· 
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daba y erigt'a una clase social muy poderosa, la de loa "pochte• 

ca", la clase de los ricos, que se desenvolvra en lo que hoy ll'!., 

marramos "comodidades wrguesas", que se dedtcaban·a la fo!:_ 

maciOn de capital privado, almacenándolo, nos cuenta el otttmo 

de los autores citados, "en paquetes de plumas preciosas, en • 

cofres repletos de piedras verdes y de ámbar, en calabazas lle:_ 

nas de polvo de oro", stn tener que realizar gastos tan fuertes 

como los que efectuaban los dtgrunarios polt'tlcos en lujo y os· 
r . 

tentact6n propia, en mantenlmtento de su séquito, o en auxtlto · 

de plebeyos y pobres, seglln lo exlgra su dignidad. 

Los "pochteca" llegaron a equipararse a los plpU

tln por. su respetabilidad y poder, en tanto que aparejada a su • 

clase brotó otra, Ja de los desp>sefdos que hacran las veces de 

bestias de carga, los "tlameme". 

En et cuadro que bocetamos se desenvolvra la trl • 

ple alianza: Méxfoo, Tlacopan y Texcoco (26) y las trllxls vect- · 

nas, sus sojuzgados. . 

Un dato más que cunslderamos tmponante menclo:

nar, es respecto a la educactón. Recordemos QUe existieron dos 

escuelas, una para gente coman del pueblo o "macehualtfn" 1 y • · 

otra de educación superior a la cual i(\1resaban los hijos de los 

nobles o "plpfltln". Hablamos, 1~ habrán adivlnado, del~ Telpucf.!. 
. . 

calH y la Calmec.ac. 
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De la triple alianza descollaron en poder y .ere el· -

mlento los aztecas, opacando a los otros dos reinos confedera-

dos, aOn cuando su antecedente Inmediato habra sldo de esclavl

tud blJo el domtnto de tos tecpnnecas de Atzcapotzalco •... 

La rueda de la htstorla siguió dando vueltas: Los -

Aztecas habran sido Ubres durante su peregrtnaclOn rumbo a T':. 

nochtltl4n, cayeron a la postración como hemos dtcho, emergle· 

ron de ella e tmpusleron su domlnlo a los vectnos y luego sucul'll.. 

· bteron a la mutcta y mallcla del conquf. atador espal'lol quien, cu· 

rlosamente, t.re auxUta.do por l~s nxi(genas enemigos de aquellos. 

al igual que hubo maa tarde peninsulares y criollos que ayudaron 

a la emanclpllcton nactona.l. 

B) LA EPOCA OOLONIAL. 

Durante la domlnaclOn espanota fueron lo1;;penlnsul~ 

res qt.i enes vlvteron la más amplia libertad de ocupacl6n, restril}_ 

gléndose éar.a en escala descendente a los crtollos, mear·!1()s, in· 

dtos y esclavos negros importados. 

t.os mejores puestos eran ocupados por los uspai'lo· 

les. lo mismo rratá.ndose de las funciones gubernamentales que 

en todas las demás. Los gremlos, trasplantados de la organlza

cl6n europea, renran por maestros a. éstos, que en el campo eran. 

encomenderos; los naturales de nuestras tierras quedaban :redu • 
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ctdos a la calidad de siervos del feudal, muy a pesar de los pro~ 

sitos clvtllzadores y elevados que originalmente animaron a la ln!._ 

tltuci6n de la encomtenda. 

Ese estado de cosas fué resquebraj4ndose a princlplos 

del slglo pasado, dando paso a un gradual aumento libertarlo para • 

tcxlos los mexicanos quienes, a esta hora, eran ya no Qnlcamente • 

los indios, sino esa mezcla que hoy dfa llevarnos en carne, hueso 

y espfrltu. 

C) EL MEXlCD INDEPENDIENTE. 

Cada vez con mayor y mejor idea sobre los objettvos 

Ubertartos por alcanzar, la escalada sigue adelante. 

Desde 7 anos antes de conswnada la tndependencla • 

del pars, Morelos consagraba llbertndes especfflcas objetlvamen· 

·te, en un Estatuto Fundamental. 

Tal sistema se conctnaa en la actualldad, sleooo ca· 

da vez mAs complejo, mlls atemperado su carácter lndtvlduaUs~a 

con sentldo comunltarlo, con Libertad soclat. 

Pero 110 nos adelantemos, proponernos confirmar lo 

arriba dlcho con un estudio mas concreto y detallado. al traves 

del Capftulo m de nuestra Tesis (siguiente), refiriéndonos espe· 

ctalmeme a la llbertad de trnbajo1 que nuestro tema interesa dt··. 

n~c:tamente. 
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REGULACION DE LA LIBERTAD DE TRABAJO EN 
DIVERSAS LEYES FUNDAMENTALES MEXICANAS • 

. 1) O)NSflTUClON DE 1814 

En medlo de la lucha libertarla, On. Jose Marra Mor<:_ 

los y Pavón convoco un Congreso Constituyente, integrado por sets dl· 

putados designados por eLmlsmo y dos de eteccton popular, y reunidos 

en la cludad de Apatzlngán, Mlch., discutieron el contenido de lo que -

en prlnclplo y con humildad se denominó "23 puntos '(Cbnstitudvos de • 

la nactOn), más tarde, los célebres "Sentlmlentos de la nación". 

Se sancionó en dicha ciudad, el 22 de octubre de 1814, 
1 

b!Jo el tttulo de "Decreto Constltuclonal pan la Llbertad de la Amért· 

ca Mexicana", pues fundamentalmente estaba en su Interés la declara· 

clOn de lndq>endencta para nuestro pars, que hicieron en forma sole"!, 

ne el 6 de novlembre del mlsmo ano. 

Esta, lo. primera Constltuclón Polll:lca de México (1), 

ya consignaba en su artCculo 38 la libertad ocupacional, del siguiente 

modo: "NlngQn genero de cultura, thdustrla o comercio puede ser pro

hibido a los ciudadanos, excepto los que forman la subslscencta p\lbllca". 

Para nosotros tiene gran importancia e interés la consl!_ 

gractón de la .libertad específica que nos ocupa, en tal Carta Fundame%!_ 

tal, alin cuando para Felipe Tena Ramrrez "careció de vigencia prácti· 

ca. Aunque fueron designados los titulares de tos tres poderes que lns_ 

ttcura, las cú."cunstancias lmpldleron su acruaclOn normal". 



ll) OONsrtTUOON DE 1824. 

La segutida Carta Magna del pafs (2)1 primera en t!_ 

ner vigor, apareció hasta después de tres anos de lograda la tnde~~ 

dencta nadonal. On. Miguel Ramos Atizpe dlriglO la Comisión de la 

Constltucl6n, desprendlra de la Asamblea Constituyente lnstalada el 

7 de noviembre de 1923, la cual aprobó el Ordenamiento el 3 de octU· 

bre de 1824, bajo el nombre de "ConstlruclOn de los Estados Unidos 

Mexicanos", luego el Ejecutivo lo firmo el cuatro y se publlc6 .el dta 

5 del mismo mes y ai\O, con la denomtnactOn deflnlttva de "Constlt~ 

ctOn Federal de los Estados Unidos Mexicanos". Fué vigente hasta • 

el ano de 1835, permaneciendo stn alteración alguna basta su abtogf!_ 

clón. 
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Al tenor de su anrculo 30, declaro la llmrtad en tér 
- -

minos generales, diciendo: "La NaclOn estd obligada e proteger por 

leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano". Por 

otra parte, implicó el reconocimiento de la libertad particular de ocu· 

pactoo, a nuestro parecer, en la norma 32, al decir: "El Co11&1:eso • 

de cada Esta.do remitirá anualmente al general de la federación, ~oca 

clrcunn:mc!:ldn y' comprensiva de los ingresos y egresos de todas las 
' 

tesorertas que haya en sus respectivos distritos, con relación del orl . . -
gen de unos y otros, de los ramos de la tndustrfa agrícola, mercan.

ti! y fabril, lndtcando sus progresos o decadencia Con las causas que 

los producen; de los nuevos ramos que puedan plantearse. con los m~ 

dio~ de alcanzarlos: y de su respectiva población". 
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Pero a nuestro juicio, hubo un retroceso, en reta--

clón con la anterior Conscituclón, en tanto en cuanto que aquella sr 

consignaba una garantía de libertad de ocupación, específicamente 

y con independencia de su perfectible redacción, y la de 24 la dlso!_ 

vló en vagudades. 

lll) CONSTITIJCION DE 1836. 

Durante el período conocido como "régimen unitario" 

(de 1835 a 1846), nacieron las "Bases para la Nueva Constlcuclón" (3), 

que dló fin al sistema federallsta consignado en el Código Fundame1!_ 

ral de 1824, y como la nueva Ley Fundamental se dlvldra en 7 estatu

tos, se le conoció mejor como "La Constitución de tas Siete Leyes". 

El Congreso Constituyente confió a una Comisión emergida de su se

no el proyecto de las bases constitucionales que fué discutido el 2 de 
\. 

octubre de 35 y se convirtió en Ley Constitutiva el 23 .del propio mes. 

En tal comisión tuvo principal Intervención Dn. Francisco Manuel " 

Sánchez Tagle. 

La primera Ley se promulgo el 15 de diciembre de -

1935 y las demás se publicaron simultáneamente durante el 36. Co- -

mo se ha dicho, la cuestión en estos momentos era una lucha encre 

cem:raltsmo y federalismo, de la que salieron temporalmente victo-

riosos los conservadores. 

Se soslaya aquf el trato de la libertad de trabajo, 



no obscance que la primera de las leyes habla de los derechos y libe!,_ 

tades generales de los mexicanos, especialmente de expresión, pero 

se olvida de la de trabajo. 

Por lo demás, el segundo estatuco establece la crea

ción novedosa de un "Supremo Poder Conservador". El tercero trata 
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pel poder legtslntlvo y la formación de las leyes. La cuarta Ley pla~ 

lea lo relativo al &tpremo Poder Ejecutivo y su organización. La qui'!_ 

fª cuesr.tona al Poder judicial. La sexta sei'\ala la división del territo

rio y gobierno Interior de los pueblos, lnstlcuyendo los Departamen

fOS (en lugar de Estados), distritos y Jllrtldos, tocio esto en sustltu· 

rlón del sistema federal, y la séptima Incluye el modo de hacerle r~ 

fqrmas, tiempo, mecanismos y personas que pueden realizarlas. 

IV) BASES ORCANICAS DE 1843. 

La anterior Constitución (4) fué vigente hasta el 6 de 

ectubre de 1941, Le siguieron proyectos lle reforma, como el de 1840 

y otros 2 en el 42, el de 25 de agOStO de ese Qf\O y el Voto particular • 

~e la rninorra de la Comlslón, fechado el 26 de agosto del 42 y un se

JUnclo proyecto lefdo en sesión general del Co~reso el 3 de novlem

bre de ese año. 

Para la expedfclón de las Bases Orgánicas de 43t se lf!. 
. . 

tegró una Junta Naclonal Legislativa de la cual fué presidente él Gene· 

ral Valencia, que también fue miembro de la C:Omlstón de C.OnstltuctOn. 

! ¡ 
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Esta se instalo el 6 de enero del mcnclonado ai'to, declarando que no 

se avocarra solamente a formular simples blsea constltucionales, sl 

no una nueva Constitución y por ello su obra la denomlnsron: "Las bl!_ 

ses de organiznclón política de la RepObltca Mexicana", cuyas sancl'!_ 

nó Sanca Anna el 12 de junio de 1843 y fueron publlcadas el 4 de julio 

siguiente. 

Bl rnaesrro Felipe Tena Ramfrez indica (lUe "tuvleron 

una vigencia. nominal", durante más de 3 aftos. 

Este ordennmtento senataba libertades generales y 

reconocta en especlal el de exprestón. En el Titulo n. del Olpfcuto 

"De los Habitantes de .n Rept.lbllca", preceptlla: "La propiedad es ln· 

vtolable, sea ®t pertenezca a particulares o a corporaciones, y ni'!. 

guno puede ser prtvado nl turbado en et Ubre uso y aprovechamiento 

de la que le corresponda segtln las leyes, ya consista en cosas, acct~ 

nes o derechos. O EN EL EJERr,tCJO DE UNA PROFESION O INDUS• 

TRIA Que le hublere gnramtzo.do ta ley ..• " 

Se confundía. entonces, el ejercicio de tales liberta;. 

des ocupactonales específicas con un derecho de oroptedad. 

V) LA CXJNSTlTUClON DE 1857. EVOLUCtON EN SUS 
REFOHMAS Y ADICIONES, 

El Congreso que la elaboró fué convocado el 16 de octu• 

bre de 1855, por documento que exptdtó Dn. Juan Alvarez. Y tuvo por 

sede a la ciudad de Mextco, lugar donde se abrieron formalmente las 
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sesiones el dta 18 de febrero de 1856. 

Arrtaga prestdto la Comtston de Constftucton. 

La Constltucfón Polfttca de la ReJ>(lblfca'Mexicana, lla

mada tamblén Federal de los Es.tados Unidos Mexicanos, fué jurada y 

sancionada por el Cong1 .:!SO General Constltuyente el 5 de febrero de ... 

1857 y promulgada el dra 12 siguiente, en tiempos del Prestdenre sustt· 

tuto Gral. Ignacio C.omonfort. Ella restltuyO el sistema federal y con!. 

tituyO a la naclOn bajo la forma de repObllca democdtlca. representa· 

tlva y popular. 

Los representantes de los Estados, del Dlstrlto y Te· 

rritorios Federales habfa.n sido llamados al congreso extraordtnarlo .. 

constttuyem:e, por el plan proclamado eJ lro. de marzo de 1854 en Ayu_ 

tla, reformado en Acapulco el dfa 11 del mismo mes y afio, adem4a de 

la convocatoria a que hemos hecho referencia (5 ). 

De este c.odlgo fundamental nos interesan dos dlspost .. 

tlvos: el 4o. y el So. 

A) EL ARTlaJLO 4o. · 

Antes de llegar a obtener lo qt.>e fuera la norma deftnl·. 

ttva de e~e Ordenamlento. hubieron de salvarse acaloradas dlscustow 

nes, en tomo a las siguientes cuestiones: Se aflrmal:a en un prlnclplo 

que "la libertad de trabajo no podrá ser coartada por los particulares 

a título de propfetartos", la oposición que encontró el texto extgra que 

se suprimieran las palabras "a trtulo de proplecarlo'S" y la ComtelOn 
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de ConstituclOn propuso que quedara del modo stgutente: "La libertad 

de industria, comercio y trabajo no podrá ser coartada por los partt· 

culares, sln forma de Julcto, alln cuando sea a título de propletarlos1
.'. 

El artfculo se declaró atn lugar a vataclOn, y ftnalme11 

te fué aceptado al establecer los siguientes términos: La llbertad de -

que se trata no se podra Impedir "slno por sentencia judicial cuando -

ataque los derechos de terceros". 

SU redacciOn definitiva vino siendo: 

"Todo hombre es libre de abrazar la profesión, lndus 
. -

trla o trabajo que te acomod~, siendo tltll y honesto, y para aprove-

charse de sus productos. Nl uno ni otro se le podr4 fmpedlr, sino por 

sentencia judicial cuando ataque los derechos de tercero, o por reso

lución gubernatlva, dictada en los términos que marque la ley, cuando 

ofenda los de la sociedad". 

B) EL ARTICULO So. 

El artículo original asentam: "_Nadle puede ser obliga .. 
' d<? a presc~r trabajos personales, sin la ju~ retrlbuctOn y stn su ple· 

ilo consentlmtento. La Ley no puede autorizar nlnglin contrato que ten

ga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrlflcto de la libertad del 

hombre, ya sea por causa de trabajo, de educaclOn, o voto religioso. 

Tampoco puede autorizar conventos en que el hombre pacte su pres

crlpclón o destierro". 

El Lle .. Juan de la Torre (6) por su obri n.os hace ea· 

ber la reforma. que afectó al anterior artículo, eatableclda por la "ley 



de Adtclones y Reformas de 25 de septiembre de 1873", a lnlclattva 

de ~bastl4n Lerdo de Tejada, la cual, a nuestro criterio. estaba -

anlmada por el Onlco y claro propósito de acentuar el anttclerlcall!_. 

mo de su gobierno. 

Nótese nuestro aserto al través de la lecrura tex

tual de la modlflcactOn: 
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"ARTICULO So. -Nadle puede ser obligado a prestar 

trabajos personales sin la justa retrtbuclOn y sln su pleno consentt·· 

. miento. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto nlngOn co12. 

trato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabe>¡, la pérdl· 

da o el irrevocable sacrtftclo de la libertad del hombre, ya sea por 

causa de trabajo, de educaclon o de voto religioso. La Ley, en con~ 

·cuenda. no reconoce Ordenes monásticas, nt puede perm lttr su est~ 

bl.eclmiento, cualquiera que sea la denomlnaclón u objeto con que pre_ 

tendan ertgtrse. Tampoco puede admltlrae convento en que el hombre 

pacte su proscrfpclón o destterro". 

Una tercera reforma Intereso al dlsposltivo en estu

dio, y fue la prescrita por la Ley de 10 de junio de 1898, que reformo 

los artfculos So., 31 y 35 constttuclonales, en tiempos de Porfirio oraz, 

por la cual quedo de la manera que sigue: 

"Nadie puede ser obligado a prestar trabajos persona.-: 

les sin la justa retribución y sin su pleno consentlmlento, salvo el tr!_ 

bljo impuesto como pena por la autoridad judicial. 



"En cuanto a los servtctos plbllcos, sólo podrán ser 

en los térmlnoa que establezcan las leyes respectlvas, obligatorio el 

de las armas, y obltgatortos y gratulcos las funciones electorales, .. 

los cargos ci>ncejlles y los de jurado". 

VI) LA CXJNSflnJClON DE 1917 
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On. Venustlano Carranza, Primer Jefe del Bjéretto 

Constttuclonallsta, al térmtno del período llamado "preconstltucto• 

nal, escoglO el camino de convocar a un O:>ngreao Constituyente pa

ra restablecer el orden constitucional y con la tntencUm de reformar 

la Ley Fundamertal de 57, o exj>edir una nueva, como en realtdad ªt.!. 

·cediO, no oootante que se promulgó denomtn4ndola "Constituclón Po• 

ll'tlca de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febr~ 

ro de 1857 (7) ". 

En la ciudad de México, stendo 14 de septiembre de 
l 

1916, el Primer Jefe expldtO un Decreto que reformaba algunos pre':' 

ceptos del Plan de Guadalupe, por el cual convocO a elecciones para 

la reunión del C.Ongreso, que se lntegrarra por representantes de to .. 

das las entidades federattvas, en proporciOn al nQmero de habitantes 

de las mismas y con el Onlco y excluslvo objetivo de debatir el pro· 

yecto de Constitución Reformada, presentado por el convocante. Al 

efecto de su comettdo se les fijó como plazo terminante el de 2 meses;· 

luego del cual la Asamblea Constituyente serra disuelta. 

A~r las cosas, lós contltoyences se Instalaron en la 



ciudad de Quer~taro, tnfclando sus labores con asambleas prepara· 

tortas el 21 de noviembre de 16 y entrando al estudio del proyecto 

cuestionado el lro. de diciembre siguiente, con Lula Manuel'Rojas 

·de Presidente. 

La ComlslOn de Constttucton se designó cinco dtas 

desp0es, quedando Integrada por los CC. Francisco J. MOglca, Luts 

G. MonZón, Enrique Recto y Alberto Rom4n. 
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Pero los trabajos resultaban excesivos, por lo que 

se nombró una segunda Cornlstón, en sesión del 23 del propio dtclell!. 

bre, compuesta esta vez por los CC. Pautlno Machorro Narv4ez,· Ht• 

larto Medina, Arturo Mérdez, Hertbeno Jara y Agistfn Garza Gonz!_ 

lez. 

Dos fuerzas estaban representadas en aquellas Asall!. 

bleas: Los moderados. que apoyaba.n el proyecto de On. Venustlano 

Carranza y los radicales, tmpulsados por el Gral. Alvaro ObregOn. 

EStos tllttmos predominaron en ambas Comisiones de Constltucton •. 
. . . 

' Hay up comentarlo sumamente interesante del Maes- · 

tro Tena Ramrrez, en relación con los debates sobre el Artículo So. 

del proyecto, del cual nos dice: "Sólo contenra en materta laboral, 

en relación con la carta del 57, ·1a escasa Innovación dé limitar a un 

afio el plazo obligatorio del contrnto de trabajo, e fmpedlr que en él 

ae renunciara a los derechos clvlles o poUtlcos". agregando que· "la 

ComtslOn, presidida por MOgtca, presentó una modiftcaclOn al artrcl!_ 
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lo, ampliando tfmtdamente la protecctón al trabajador mediante el P! 

rrafo flnal, que decía: 'La jornada máxima de trabajo no exceded de 

8 horas, aunque este haya sldo impuesto por aentencla judlcú.ll. Oue• 

da prohibldo el trabajo nocturno en las Industrias a los nlf\os y a las 

mujeres. Se establece como ohtlgatorlo el descanso helxfomedarlo'". 

El autor en clta concinlla narrandonos que los Coost!. 

tuyentes Cravtoto y Macras expusieron la necesidad de extender las 

garancras del obrero, mucho m4a allá de ta norma ancerlor, propo

nténdo el prlmero de los menclonados que se presentaran con mayor 

ampUtud en un artfado especia\, ~ consecuencia de tal concenso, g~ 

nerallzado a estas atruras, en sestl>n del 23 de enero de 17, se apr~ 

bO por unanfmldad de 163 diputados lo que fue el artículo· 123. 

Inusitadamente, se consignó un tercer género de de_ 

rechos, los sociales, entre los dos conocidos y aceptados par la n"!. 

dlclón (pllbUco y privado), en la lllttma de las Constituciones mextCf!._ 

nas, primera del mundo en contenerlos. Nuestra nactón fué asr, al 

· declr de Cravioto: "la primera en consignar en su Conscltuctón los -

sagrados derechos de los obreros''. 

En trn, la Carta Magna de que tratamos, se firmo 

por la maftana del 31 de enero de 1917. Por la tarde rlendleron pro· 

testa de guardarla primero los Diputados y luego el Primer Jefe del 

Ejérclt" Constttuctonallsta, promulgándose el 5 de febrero de ese 

ai'lo, en conmemoraclOn respetuosa de ta de 57, y entrando en vigor 
f 

! 
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desde el lro. de mayo, segan el artrculo primero rransltorlo. 

Recae nuevameme nuestro interés especial sobre .. 

los artículos 4o. y So. de este Código Polftlco Fundamental: que tr!_ 

tan de las libertades especfflcas de ocupación, tema del actual cap!. 

tulo de nuestro trabajo. 

A) EL ARTICULO .fo. 

En equipnraclOn con el precepto correlativo de la .. 

anterior Constltucl6n, este artículo contiene, en su primer p4rrafo, 

el cambio de los términos: (trabajo) "fltll y honesto" por el concepto 

de lfcttud; por lo demlts, es de notarse un diferente estilo de redac· 

clOn Qnlcamente. Veamos su texto original, et cual permanece lnto· 

ca.do bastn nuestros dfas: 

"ARTICULO 4o. A ninguna persona podt'll Impedirse 

que se dedique a la profesión, tndusr:rla, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo Ucitos. El ejerclcto de esta libertad sólo podrá v~ 

darse por determinacton Judfclal cuando ataque los derechos de ter· 

cero, o por reoolu~lón gubernativa, dictada en los términos que mat, 

que la ley, cuando oe ofendan los derechos de la sociedad. Nadie pu~ 

de ser privado del producto de .su trabajo, sino por resolucton judt-· 

clal. 

La ley determinara en cada Estado cuales son las Pf'l, 

festones que necesitan tftulo para su ejercicio, las condiciones que de 
' ' ~ 

ben llenarse para ~btenerlo y las autoridades que han de expedirlo"(8). 
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B) EL ARTIOJLO So. 

La norma original decra: 

"Nadle podr4 ser obligado a prestar trabajos perso

nales stn la justa retribución y sln su pleno consentfmlento, salvo • 

el trabajo impuesto como pena por la autoridad Judlctal, el cual se 

ajustará a los dispuesto en las fracciones t y U del artJculo 123. 

"En cuanto a los servtclos ptlbl leos, soto podrán • 

ser obUgatorios, en los términos que establezcan las leyes respe:_ 

tlvas, el de las armas, los de jurados, los cargos a>ncejlles y los 

cargos de elección popular, directa e lndlrecta, y obligatorias y gr~ 

tuftas las fllnctoncs electorales. · 

"El Estado no puede permitir que se lleve a efecto 

. ntq¡lln contrato. pacto o convento que tenga por objeto el menoscabo, 

la pérdida o el irrevocable sacrlficlo de la lloortad del hombre, ya • 

sea por causa de trabajo, de educación, o de voto rellgloso. La ley 

en consecuencht, no permite el estabtectmtento de Ordenes monást,L 

cas, cualquiera que sea la denomtnaclón. u objeto con que pretendan 

erigirse. 

"Tampoco puede adrnltlrse convenio en Que el~ 

pacte su proscrtpcl6n o destierro, o en aue renuncie temporal o~ 

manentemente a. ejercer determlnida profeslOn, Industria o comercio. 

"El contrato de trabajo solo obligará a prestar el se!. 

'victo conventdo por el tiempo que fije la ley, sin pcxler exceder de.un 

año·é'n perjüfofo del trabajador, y no podr4 extenderse, en nlnglln ca-
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so. a la renuncla. pérdida o menoscaoo de cualquiera de los derechos 

polttlcos o civiles. 

"La falta de cumplimlento de dicho contrato, por lo· 

que respe.cta al trabajador, sólo oblignra a éste a la correspondiente 

reaposabilidad civil, sin oue en ntngQn caso pueda hacerse coacción 

sobre su persona" (9). 

Se reformo el párrafo segundo por decreto de 13 de 

·octubre de 1942, que fuera publlc.ado en el Diario Oflctal del 17 de º<! 

viembre del mismo afio, quedando como podemos leerlo en la aauall 

dad: 

"En cuanto a los servicios pObltcoa, solo podran ser 

oblfgatorfos, en loa térmtnos que establezcan las leyes respectivas, 

el de las armas y los de jurados, asr·como el desempeflO de los car· 

goa concejiles y los de elección popular, (11 recta o tndlrecta. Las fu1!, 

ciones electorales y censales tenddn carácter obllgatorio y gratuito, 

los servidos profesionales de fndole soctal ser4n obligatorios y re·· 

tribuidos en los térmlnoEJ de la Ley y con las excepciones que éstá S<!._ 

ftale''. 

La evolución del precepto cuestionado, a partlr del 

texto orlgtnal de la Constftudóri de 1857, hasta los momentos actua· 

les, ha ronstBtido en las sfgtilemes notas: A) La inclusión de un cr!. 

terfo antictertcal, B) La justlflcacion legal del trabajo obllgad<> o fot, 

za.do impuesto como pena por la autoridad judicial, C) El establee!·-
,,, 

.miento oblfgatorlo de loa servicios pOblicos: ~e las armas, las funclo 
' '. ' ';. ~ .... 
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nes electorales, los cargos concejiles y los de jurados, slendo adi:_ 

m4s gratuitos, a excepct6n del i:Je las annas, O) La exlgencla expr~ 

sa de que el trabajo impuesto como pena por autorldad Judlclal se -

ajuste a las prescripctones del artfculo 123 del propio Código Potr • 

tico, en sus fracciones l y U, E) Un nuevo eenatamtento de servlclos 

pllbllcos obllgatorlos: El de armas, los de jurados, los cargos con

cejlles y los cargos de elección popular, directa o indirecta, dejan

do como obligatorio y gratuito el de las funciones electorales. F) La 

tncluatón de garam:fas protectoras del trabajador constsrenres en que 

éste sólo est4 obligado a prestar el eraba jo convenido, por un ttempo 

que nunca excederá de un ano, en su perjuicio, y sln que pueda leal!? 

oar ·sus derechos pol ftlcos o ctvlles G) Se creó la obliga.cortedad de 

un semcto pllbllco más, que asimismo serla prestado gratultlUTlen 
' -

re: Las funciones censales y, finalmente, se agregó otro servicio -

pllblico que ores retrfbulble en los térmtnos de Ley y con excepcio

nes expresamente senaladas por ella: El servtclo profesional de rn~ 

'dole soctal. 

La expostclOn evolutiva de loe ardculoi:; tratados -

nos permiten, por otra parte, hacer una observaciOn de singular l"l, 

porta.neta: Primero se consigna, con claridad, una amplia llbertad 

especmca ocupact.onal, asr corno medidas protectoras de la misma, 

pero luego se siente la sustitución ca.da vez mayor del criterio libe-

ral por uno que Umlra y subordlna las llbertades individuales al in

terés social y estatal. 



La concepción del trabajo se transformo abandonan

do las notas exclusivamente udlltarlata e lndtvtduallsta y adqulrten· 

do un sentldo de obll.gact6n social en ooneflcto de la colect'lvldad. 

vtl) GARANTlAS S'lCIALES E INOlVIDUALES. 
A) LAS GARANTIAS rocIALBS. 
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El Maestro Burgoa (10) advierte que escas se revelan, 

al fgual que las garanrras lndlvtduales, como una relación jurídica, -

. mas las caracterizan elementos muy distLntos. 

l. -Los sujetos del vfnculo jurtdtco, en las garantras 

sociales, son: a) Cano activos: La clase trabajador~, la que tfene por 

patrlmonlo su energra de trabajo, que no parttctpa de los medios de ... 

producc::too, nl de poder econOmlco y b) Como pasivos: Los poderosos 

económicamente y tenedores de loe vehfculos de producción. 

El vfnculo jurrdtco. se determina por la JX>Biclon so·· 

ctal, econOmtca y jurt'dlc:a de unos y ottos, (capital y trabajo), res·· 

pecto del pioceso de la producctón, prtncipalmeme, y no se esteblece 

de grupo a grupo o de lndtvtduo a tndlvlduo, de clase diferente. 

2. -El objeto de la garantt'a social es la tutela de 'tos 

derechos de la clase trabajadora y frente a laa obligaciones que, en • 

eenttdo económico, oonen a e.argo de la elite capitalista. 

Ahora bten, toda vez que las garantras sociales están 

consignadas en la carta Magita. están enviJeltas por los prtncipl~ de 

supremscr.a y rigidez. 

Ambas clases soclo-económtcas guardan el papel de - . 

gobernados ante el Estado, al cual toca una posición reguladora en ..., 



La concepclOn del trabajo ae transformó abandonan· 

do las notas exclusivamente utllltarlsta e lndlvlélualtsta y adqulrlen· 

do un eenr:tdo de obllgaciOn social en beneficio de la colecflvldad. 

VII} GARANTIAS s:>ClALES E INDIVIDUALES. 
A) LAS GARANTIAS OOCJALES. 
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El Maestro Burgoa (10) advierte que éstas se revelan, 

al tgual que las garantfas tndlvtduales, como ':'na relaclOn Jurrdlca, -

más las catactert.zan elementos muy dletlntoo. 

l. -Los sujetos del vfnC\llo jurrdtco, en las garantras 

sociales. son: a) Cano activos: La clase trabajado~. la que tiene por 

patrlmoolo su energía de trabajo, que no parttclpa de los medios de -

producción, nt de poder económlco y b) e.orno paclvos: Los poderosos 

econOmicamente y tenedores de los vehfculos de producctOn. 

El vtnculo jurfdlco. se determina por la poslclOn so-

e tal, económica y jurfdtca de unos y otros, (capital y trabajo), res-

pecto del pmceso de la producción, principalmente, y no se establece 

de grupo a grupo o de lndtviduo a individuo, de clase diferente. 

2. -El objeto de la garand:a social ea la tutela de ·los 

derechos de la clase trabljadota y ft'ente a tas obligaciones que. en • 

sentido económico, corren a cargo de la élite capttallsta. 

Ahora blen, toda vez que las garamras sociales est4n 

constgnadas en la Carta Magila., están env\leltas por los prlnctptos de 

supremacra y rigidez. 

Ambas clases socto-econOmlcas guudan el papel de·. 

gobernados ante el Estado, al cual toca una posición reguladora en -

.. 
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la relactOn, con carActer imperatlvo, debiendo velar por la vigencia 

de las garantías prctecctonlscaa del trabajador. 

Las garancfas sociales son arlece que rompen los -

prlnclplosde autonomra de la voluntad y de Ubre conr:ratactón, stem_ 

pre que sobre su base se pretenda establecer una relactOn laboral • 

por aliljo de los beneflclos mínimos que aquellas Implantan. 

Y el Estado debe ser el lmpulsor de tal ariete, con 

carácter lntervenctontsta, a través de las faailtades que el susodl· 

cho autor denomina: Impeditivas, preventivas, eanctonadoraa y fts· 

callzadoras, y que el Maestro Trueba Urbtna llamarfa dtn duda. en 

sentido genérico: Rel\'lndlcadoras. 

B) L.AS GARANTtAS INDIVIDUALES. 

Hicimos referencia a los derechos p(lbllcos subjett• 

vos al tratar la llbertad de trabajo como gara.ntra lodivldual, seglln 

la visloo tanto de Osear Mortneau corno de Ignacio Burgoa, en hojas 

anteriores, por lo que, en ahorro de repettclones, retteramM aqur 

esos conceptos. 

Pues blen, dichos derechos p!lbltcos subjettvos ema -
nan de la. relaclón jurfdlca de supra. o subordtnaclón oue se estable ... 

ce entre el gobernado, como sujeto activo, y el estado y sus autorl ... 

dades, ccmo sujetos paslvos, en la formación del concepto de g_~ -
tfa lndividual. 

Hay otros dos elementos integrantes de las ~ 

del gobernado: La obligactón del Estado y sus autoridades, que- hBid!I! 
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traducirse en el respeto al derecho p(ibllco subjetivo de qu~ se tri!_ 

te y crear las condiciones de segulrdad jurfdlca relativa, 

y la prescripción reguladora de la relacton cuestlonada en el COdt· 

go Fundamertal. 

En ot_ras palabras, las garnntfas lndtvtduales, QUe 

a Juicio del Maestro Burgoa debiera llamdrseles con m4s propiedad 

.. Garantías del gobernado", son el medio sustantivo constitucional 

para salvaguardar los derechos del hombre, la esfera jurrdtca de • 

todo tndtvtduo, frente a los actos del poder plbltco. El cttndo jUri!_ 

ta insiste en ta denomlnactOn aludida dado que las garantras de que 

hablmnos se han venido extendiendo a las ¡:ersonas jurfdicas de De· 

recho privado y social y aan a empresas de parttclpaclOn estatal y 

a organismos descentrallzados, adem4a de que las garantías no re· 

caen a un lndtvtduo en panicular, sino a todo gobernado que tenga 

tal car4cter, 

C) DIPERBNCIACION. 

De lo expuesto sobre ambos ttpos de garantías, sal· 

· tan a.la vista sus diferencias: 

1: ·La relactón jurldtca existente en las garantras .. 

sociales es a un ntvel de coordtnaclOn (entre goberr.ados), en tanto 

que en las individuales se da en un plano d;e supra o subordinaclOn 

(entre gotemado y Estado y sus autoridades). 

2. ·El vrnculo jurrdlco entre los sujetos se determl .. 

na por supuestos o postctones dlferentea: En las primeras se trata · 
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de la posición socto-economtca de dos grupos humanos bien dtstln .. 

tos y en las segundas de la condld On de gobernado frente al Estad() 

y sus representantes. 

:~ .. ~~~ objeto 4e las garantfaB sociales esta coostt· 

tufdo por la tute14 de la clase trabajadora frente a los tenedores de 

los medios de la producción y del poder eeooomtco, mientras que 

el objeto de las lrxllvtduales es la tutela de todo lndtvlduo o ente ju• 

r!dlco que tenga la coodlclón de gobernado, frente a la actividad ~ 

berana o de goblerno del Estado (actos autorltaitoa. unilaterales, -

tmperatlvos y coersltlvoa), Es decir, se eat4 en presencia de dife

rentes derechos subjetivos, oponlbles a diferentes sujetos pasivos. 

4. -La obUgacton correlativa a loe derechos que en 

una y otra garaotfa existe, corre a cargo de dlversoa sujetos pasl-

. vos. En las garantías soclales y en sentldo econOmica, pertenecen a 

la clase capitaltsra y en las tndtvlduales al Estado y sus autoridades. 

5. -La fuente que prescribe y regula a las dos cla• 

ses de realctones es la mlama: La ley fundamental, pero se encua~ 

dran en dos tfpos de Derecho blen dlferenclados ya en e: concenso 

general: PObliC() y social, por ende, el Estado desempei\a un papel 

muy distinto~ uno y otro; en el prlmero es sujeto pasivo y en el -
segundo tli;:ne una posición reladora y tutelar. 

0) COMPATIBILIDAD. 

No obstante las diferencias profundas y evidentes 

entre las garantfas descritas, que las hacen ser figuras jurfdlcas .. 



de muy diversa naturaleza y alln mlls en razOn de ello, creemos, -

junto con el Mestro Burgoa Orlhuela (11), que son perfectamente -

compatibles, que no se excluyen nt contradicen sino, antes bten, -

las sociales reafirman a las lndlvlduales, en tanto en cuanto suprL 

man o aminoren al menos, ficciones teóricas y hagan real, cierto, 

el equlltbrio del débtl ante el fuerte asr como verdaderamente Ubre 

al nilserable, en su vida de todos los dl'as • 

. ,. 
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C A P I T U L O IV'.. 

SUMARIO: 

. 
1 ) La Ley Reglamentarla de los Artfculos 4° y 5° Constitucionales, 

Relativos al Ejercido de las Profesiones en el Distrito y Terrlto· 

rtos Federales: A) El Artfculo 30, B) El Artfculo 37 y C) El Artfc!! 

lo 40. U) Et Proyecto de Ley del Servicio Profesional, lit) Las Re .. 

formas de enero de 1974 a la Ley Reglamentarla de los Artículos -

4° y 5º Conetltuclonales. Debate, Estudio y Dictamen acerca de las 

mismas: A) Q;mslderandos y B) El Articulado. IV) El Reglamento 

de la Ley Reglamentarla de los Artículos 4° y 5° <:onstltuclonales, 

Relatlvos al Ejercicio de las Profesiones en el Dlstrlto y Terrlt~

rtos .Federales y en Materia Federil: A) El Artículo 51 8) El Ar

tículo 52. 
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I} LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTlCULOS 4" 
Y 5° C'..ONSTlTUCIONALES, RELATIVOS AL EJER·
CIOO DE LAS PROFESIONES EN EL OISfRlTO Y -
TERRITORIOS FEDERALES. 

La libertad ocupacional que ya comentamos con cterta 

amplltud anteriormente (1 ), halla sus l'lltlmos cauces jurCdlcos de -

vigencia reguladora, particularmente en referencla del profesioni!!_ 

ta y del pasante, en la Ley de Protestones (2) y su Reglamento. 

LA LEY 

Este ordenam!enro fué expedido por el Congreso de la 

Unión, en funciones de Legislatura Local, el 30 de dldembre de ·• 

1944, entrando en vigor el 27 de mayo de !945, un día despues de·· 

su pubHca.clón en el Dlarto Ofictal y siendo Jefe del Ejecutivo Fede-

. ral el C. Gral. Manuel Avlla camacho (3). 

Evidentemente, se trata de una Ley de Derecho escrl· 

to y en cuanto a su validez especial tiene un doble carácter: l. • •• 

Fundamentalmente local, dado que rlge en el Distrito y Territorios 

'(1ederales (4) y 2. ~ Excepcionalmente federal, en tanto que regule -

materias de esa fndole (5). 

Su 4mblto de validez temporal es indefinido, toda vez 
' 

que nos~ estableció un determinado lapso para su vigencia. 

De su propia denominación se colige que es reglamen

taria, derivada de la constitucional, que desdobla en detalles y ese · 

es su lugar en la pirámide jerárquica jurfdtca. 
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Estimándola en su estadio de valldez material, la l<!_ 

calizaremos encuadrada dentro del Derecho Pl'lbllco, ya que sus •• 

dlspostciones corresponden, específicamente, al camPO del Dere

cho Adm lnlstrativo, pero esttl tefHda de Derecho Soctal, por cua'l 

to prevalecen los intereses de la sociedad sobre los lndtvtduales 

de los profesionistas y pasantes (6). 

Al trave~ de sus ocho capítulos, regula: Las profesl<!_ 

nes que ameritan de título para su ejercicio (7), las condiciones •• 

que han de satisfacerse para alcanzar un tftulo profesional y las • 

instituciones autorizadas para expedirlo, instituye la DlrecclOn G~ 

neral de Profesiones determinando sus faculcades, los Colegios de 

profuslonlsras, el ejercicio profesional, el servicio social de estl!_ 

dtanres y profeslonltm1s y, por lllttmo, cuestiona los delitos e in-

fracciones de los profesionlscas y las sanclones por tncumpllmlen• 

to de la propia Ley. 

Dentro de las disposiciones que tnvolucran al pasante 

y algunos aspectos de nuestro tema 1 están: 

A) EL ARTICULO 30 

Este precepto, contenido en el capitulo del ejercicio 

profesional. establece un principio muy importante: La posibilidad 

de los estudiantes de la sdiversas profesiones, de o!X'.ener una aut<!_ 

rl:zactón para ejercer la practica profesional. 

En efecto. asienta: "La Dlrecclón General de Profe-



alones podrá extender autorlzaclOn a los pasantes de las dtver· 

sas profesiones para ejercer la prdctlca respectiva por un ter~ 

mi.no no mayor de 3 anos". 
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Luego se Mala, en sus dos pArrafos slgutentes, al

gunos requtsltos para los efectos de lo anterior QUe, aunados a 

los que detalla el Reglamento (8) concretlzan al interesado la P<?. 

slblUdad de que hablamos ... "se demostrará el carácter de est'!,. 

dlantes, la conducta y capacidad do los mtsmos. con tos tnformes 

de la facultad o escuela correspondiente" ... "en cada caso darán 

aviso a la Secrecarra de Educación PObUca y extenderán al lnteri:., 

sado una credencial en que se oreclse el tiempo en que gozaran 

de tal autorlzaclón. Al concluir dicho término quedará autom4tl· 

camente anulada la credencial. En casos especiales podr4 el ln

teresado ob:ener permtso del Secretario de EducaciOn Pllbllca • 

para prorrogar la autorización <n por el tlempo que flje dlcho 

funclonarto". 

Con base en esta norma en relación con la 23, trace. 

l1I del mismo ordenamiento (que consagra la facultad y obltgaclón 

de la Dirección General de Profestones de "autorizar para el eje~ 

ciclo de una especlall1..aclón") y en las relativas del Reglamento .. 

de la Ley Reglamentaria, hablamos en otra parte de la actual Te· 

sts, de la existencia de dos rlpos de pasantes: A) Los de derecho, 

es decir, quienes cuentan con autorización para ejercer, y 8) Los 
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de hecho, que sin haberla adquirido, desarrollan actividades slml· 

lares a las de aquéllos. 

B) EL ARTICULO 37 

Este dlsposltlvo vigoriza y confirma nuestro pensa·

mtento de que todo pasante que oresEe servicios subordinados a -- · 

cambio de un salarlo, es un trabajador, pues, ntln cuando se refle· 

re particularmente al profeslonlsta, es aplicable a la condtclOn de 

aquél: 

"Los profestontstas que ejerzan su profeslOn en cali

dad de asalariados, quedan sujetos, por lo que a su contrato .se re

fler.;: (o relaclOn laboral, af'lo.dtrramos nosotros), a los preceptos -

de la Ley Federal del Trabajo y al Estatuto de los Trabajadores al 

Servicio de los Poderes de la Unión, en su caso." (108 ) 

Y claro estll, la apltcabilldad de loa preceotos de las 

Leyes Laborales a los profestonlstas y pasantes sujetos de la rela

ción o contrato de trabajo se d4, precisamente, teniendo com,o pri· 

mer fundamento el contenido de tos artfculos. 80. y 20 de la Le~ Fe· 

deral del Trabajo. 

C) EL ARTICULO 40 

Se reafirma lo anterior, con el párrafo segundo de es· 

ta prescrlpcfOn: "Las sociedades de fines profesionales que tengan 

a su servicio a profestonfstns sujetou a sueldo, están obligados a ha -
cerlos participar en las utllldades". Esto es, se subraya la obliga· 
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ción patronal de otorgar a sus trabajadores una prestacton especí-

fica como la mencionada y que el Estatuto del trabajo establece en 

su anfculo 117. 

ll) EL PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL 

A fines de 1973 supimos que el Ejecurtvo Federal se • 

dtsponra a envtar una inlctadva de nueva Ley Reglamentaria de los 

artículos 4° y 5° Constitucionales. 

Pretendimos fallldamence ottener un proyecto, canto 

en diversas dependenctaa de la Secretaría de EducactOn Pllbllca, -

como en la Cámara de Diputados. Por fortuna el U:. Enrique Pe-

rez-verdra (10), funcionario de la Barra de Abogados ubicada en ·-

las calles de Varsovia, en esta capital, nos hizo el favor de pro-

porctonaroos una fctocopia del proyecto susodicho, fechado de no

·. vtembre de 1973 y que tenemos a la vista (11). 

Se bautizó con el sugestivo nombr~ de "Ley del Ser-

vicio Profesional". Bufan en él algunas ldeas Interesantes que mds 

tarde motivaron las reformas finalmente crlsrallzadas. 

Destacamos en segofda, aunque no alcanzo vida, con-

ceptos contenidos en la Exposición de Motivos. que nos explican la 

tnquterud r~novadora de la Ley: 

"La concepción liberal de la educacion postuló el desa

rrollo armónico de las facultades del indlvtduo. Ahora su.stentaplos 
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que no sólo deoo procurarse dlcho desarrollo sino también la 

tdentlficaclón del. hombre con los problemas de la sociedad. 

Por ello, toda persona debe tener una conclencla permanente 

de servtclo social. 

"La presente tntciatlva de Ley del Servicio Profe:._ 

sional contempla el ejerclcto profesional como el medlo tdOneo 

para proyectar hacia el interés social las actividades de qute

nes lo reaHzan. 

"Se define lo que debe enrenderse por ejercicio pr<!_ 

fesional y se dispone que podrá autorizarse temporalmente dt- .. 

cha ejerctclo a los pasantes, siempre que acttlen bajo la direc· 

ciOn técnica y responsabilidad de un profesional autorizado. Se 

l~ra asr que las actividades de los pasantes en el e;erclcto pr<1_ 

fesional cumplan el doble propósito de completar su preparación 

y de realizar trabajos especrflcos en beneficio de ia comunidad. 

"Particular relevancia tiene el nuevo caph:ulo sobf~ 

el servicio social de los profesionales, en el que este servicio se 

precisa como la actividad permanente de panlctpaciOn solidarla 

en la solución de los problemas de la comunidad, El anrculo 5° 

constituclonal seí'lala la obligatoriedad para los profesionales de 

prestar servicios de rndole soclal. Esta actividad no se agota con 

la realización de trabajos esporádicos'; es al mismo tiempo una .. 

rarea contrnua y trascendente. 



78 

"Dos soo en resumen, los propósitos fundamentales 

del espCrltu de la tnlctativa de Ley del Servicio Profesional: el re

conocimiento por parte del Estado de todas las profesiones y el· 

planteamiento de un servicio social permanente como meta nact2_ 

nal". 

Siete capítulos integran al proyecto l)Dlsposiclones 

Generales, dentro del cual se advierte que la Ley es de orden pa 

blico y de interés social; II) Cédula de ejerclclo profesfonal, que 

abarca al antculo 80., por el cual se consagra la posibllldad del 

pasante para olxener de la Secrecarra de Educación PtlbUca, auto· 

rtzactón de ejercicio pro!eslorinl, bajo la dlrecclOn técnica de un 

profeslonal ejerct.tanre: IU) Registro Profesional; IV) Servtclo So· 

clal de los Profestomles; V) Colegios de Profesionales; VI) Sancl2_ 

ne.s y VU) Recursos. 

A nuestro perecer, fuera de su apertura al reconoc!_ 

miento de todas las profesiones y de su preocupación por hacer del 

servtcto social una functón permanente del profeslonlsta, no enco~ 

tramos grandes lnnovaclones de lnterés, menos 4un resPJ'Cto del -

pasante, pues. aunque se quiere mostrar como novedad la postbtl!_ 

dad de este para ol:tener autorización de ejercido profesional, no 

lo es, da.do que ya está prescrita en la norma 30, de la Ley vigen

te. Inclusive reitera la exigencia de que el pasante realice su eje~ 

ctcto p:rofesional bajo la dirección técnica de un titulado ejercitante. 
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líl) LAS REFORMAS DE ENERO DE 1974 A LA LEY RE
GLAMENTARIA DE LOSARTlCULOS 4°Y SºCONSfl 
TUCIONALES. -

La intentona de nueva Ley a que nos referimos en Ir· 

neas anteriores, termln6 cuajando en un Decreta reformatorio que 

alcanza un poco m4s de la sexta parte del articulado total de la Ley 

de 45. 

Tal decreto fué expedido el 31 de dlclembre de 1973, 

publleado en el Dlarlo Oflclal No. 11 Tomo CCCXXll, a pttgtnas. 22 

y 23, correspondiente al dra miércoles 2 de enero de .1974 y entró 

en vigor, segnn lo ordena el artrculo lºtransltorto del mismo, qul~ 

e.e dfas después de su publtcaclón. 

Sufrieron modlftcaclOn: El rubro del caprtulo prime:. 

ro y los slgutentes once artrculos : lo. 120., 3o., So., 9o •• lCb., 

13, 65, 67. 68 y 73. 

Por lo que toca al pasante, .figura central aquí, no se 

ve afectado nl para bien nl para mal, por las reformas menciona· 

das, a excepcloñ del precepto 68, por el cual actualmente puede·· 

cobrar honorarios si cuenta con su "cana de pasante" (12), por el 

ejercicio de su profeston. seg\ln se dedt,tce, en una interpretación. 

a contrario sensu, del stgutente texto: "ARTICULO 68. ·.La pereona 

que ejerza alguna profesión que requiera titulo para Bl ejerclcto, .. · 

sin la correspondiente cédula o autorlzaciOn, no 'i:cndrá derecho a· · 

' .( 

• J 
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cobrar honorarios". siendo que el dispositivo der~ado rezaba: 

. "ARTICULO 68. ·Ninguna persona que ejerza actlvtdad sln tftu• 

lo profesional debidamente registrado o con tftulo, pero que ca• 

rezca del requisito de registro, poor4 cobrar honorarios de nin ... 
guna clase". 

Esta dlspostclón revlste importancia y relac(On con 

nuestro tema, especialmente por lo que se refiere al pasante U

bre e lndq:> endiente en el desarrollo de su trabajo y en oposlclOn 

al que presta un servicio personal subordinado a cambt.o de un ea ... 
larto, para distlngulr como s~jeto de relaclón laboral al segundo. 

Ahora bien, por el interes que reviste un cuerpo (!fe 

reformas como el que se comenta, ofrecemos un bosquejo susci.2 

co del mismo, valiéndonos del estudio y dlct4men emitido por la11 

c.omtslones Unldas de Desarrollo Educativo, Sección Educación 

Superior, Segunda de puntos O>nstltucional es, de Estudios Legt\. 

latlvos y de Desarrollo Científico y Tecnol6glco, sometido a su 

consideración por acuerdo soberano de la C4mara de Diputados (13). 

Este documento nos fué factlltado amablemente por 

el Sr. Lic. Rorerto Sánchez Zamora, Jefe del Departe.mento de 

Ejercicio Profesional. de la DtrecclOn General de Profesiones (14). 
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A) CONSIDERANDOS. 

De los C.Onstderandos nos llama la atención: 

a). -Que el avance de las ciencias y la preocupa· 

clOn constante del hombre por aplicar esos conoctmtentos ha 

proplclado la creación, en los Oltlmos decenios, de un slnn! 

mero de carreras profesionales necesarias. 

b). -Que 111 prollferaclOn de profesionales egres!., 

dos de las Instituciones del sistema educativo nacional, ha or!. 

gtnado en ellos condiciones de inseguridad, por lo que la res· 

puesta ha de superar el criterlo de la Ley vigente, reconoctel!, 

do el derecho que asiste a codo el profesional para registrar y 

okener su cédula de ejercicio, en los termlnos que senata la 

nueva Ley Federal de EducaclOn. 

e). --Que la presente inlclatlva corresponde a un • 

ciclo de reformas en materia educativa, para dar a miles de ... 

profesionlstas mextcanos seguridad jurfdlca para fortalecer la 

democracia,, en lo interno, y disminuir la dq:iendencta tecnoto .. 

gtca, en lo externo. 

B) EL ARTIOJLAOO 

En virtud de los anterlor se propone: 

. l. .. por razones de tecntca legtalatlva, el encabe· · 

'i 

' 
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zado del capítulo I, dirá: "Disposiciones Generales". en vez de 

los términos anteriores de "De las Protestones Técntco-clentf• 

ftcas que necesitan trtulo para su ejerciclo". ya que sln dlscrl .. 

mtnactón alguna, toda persona que haya ol:tenido de conformidad 

con la Ley un tt'tulo, o grado académico, podrá registrarlo. 

2. -Dado que la nueva Ley Federal de EducaclOn ha 

definido la integración del sistema educativo nacional, la manera 

como podrtln revaUd~rse los estudios de educación superior y ta 

poslbllldad de obtener tftulo o grado equlvalente a traW!s de Cen

tros de Certificación de Conoctmlentos, el artfculo lro, dtd: 

"Titulo profesional ea el documento expedido por lns -
tltuctones del Estado o deacerJ:ralttadas, y por lnstltuclones part!. 

culares que tengan reconoclmlento de valldez oficial de estudios, 

a favor de la persona que ha.ya cooclutdo los estudios correspon

dientes, de conformidad con la Ley". 

Remitimos al lector, en ahorro de espado, al texto 

original derogado, de éste y los demás preceptos que expondre· 

mt-s. 

2. -El Ejecutivo constderó la necestdnd de deslindar 

el registro del tftulo, o grado equivalente del requerimlento de -

éste, y no establecer una lista casufstlca de profesiones que am:._ 

ritan título para su ejercicio. Tampoco se desea perder la debida 

protección de la sociedad, por lo que se seguirá exigiendo la obtel.!.. 
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clón y registro del título para el ejercicio de una profesiOn 1 

pero sln que implique la nega ctOn del respaldo de la Ley 

a una serie de profesiones. El Congreso de la Unión tiene -

facultad expresa para limitar el ejercicio de determinadas 

actividades profesionales a través de leyes especrt'tcas, por 

lo que mds tarde y en relaclOn con cada campo de acción, • 

·las necesidades sociales y el interés del hombre, se Irán -

aprobando las Leyes que reclamen el desarrollo clentfflco 

y cecnolOgico mundial y las derivadas del proceso de cambio 

que vive el pars, por ello el artículo 2o. dlr4: 

"Las leyes que regulen campos de acción rel'!_ 

clonados con alguna rama o especialidad profesional, decermt 

nar4 cuales son las acttvldades profesionales, que necesitan 

trtulo y c6dula para su ejercicio". 

Se aclara que las profesiones enumeradas y con· 

tenidas en el antiguo artículo segundo, pasan a tncegrar ~lar

tículo segundo cransitorlo del decreco reformatorio. 

4. ·En atención a que se vinieron creando nuevas 

carreras, sin poslbtliciad de registro, pQr haberse definido el 

stsrema educativo nacfonal y harerse instituido un sistema -

abierto de educación por medio del cual las personas pueden 

olxener un tftulo o grado equivalente, se hizo necesario precl" 

ser que el que poseyera un título o grado conforme a la Ley, 



podría registrarlo con efectos de patente, de ahr que el artículo 

3o. dtgn: 

"Toda persona a qulen legalmente se le haya expe

dido un título profesional o grado académico equivalente podrá -

oitener cédula de ejerclclo con efectos de patente, previo regl!. 

tro de dlcho titulo o grado". 

5. ·Sln razonamientos expttcactvos, Las Comisiones 

Unidas de Desarrollo Educativo, exponen los stgufentes nuevos • 

preceptos: 

"El artrcuto 80. dlr4: Para obtener titulo P.rofesio· 

nal es indtspensabte.acredltar c¡ue se han cumplido los requisitos 

ac.adémfCQs previstos por la Ley". 

"El anrculo 9o. dirá: Para que pueda registrarse un 

titulo profesional expedido por tnstltuclón que no forme parte del 

sfscema educativo nacional será necesario que la Secretarra de Ed!!, 

cación Ptlblica rev,alide, en su caso, los estudios correspondientes 

y que el interesado acredite haber prestado el servicio social; y 

"El artrculo l(b •• dlr4: Las instituciones que impar

tan educación profesf onal deoorán cumpHr los requisitos que seí'la

lan las Leyes y disposiciones reglamentarlas que las rijan". 

6. ·En razón de la tendencia de unificar hasta donde sea 

posible el sistema de registro profesional, sin menoscabo de la sooo 
' -

ranta de los estado y del régimen tcderal: 
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"El artículo 13 dlra: El Ejecutivo Federal por condu~ 

to de la Secretarra de Educación Públtca, podra celebrar conventos 

de coordlnaclOn con los goblernos de los estados para la unificación 

del registro profesional, de acuerdo con las siguientes bases: 

l. • lnstltutr un solo servicio para el registro de tl't! 

los profesionales. 

11. • Reconocer para el ejercicio profesional en los -

estados, la cédula expedida por la Secretarra de Educacton P\lbliw 

ca. 

lit. - Establecer los requisitos necesarios para el 

reconoclmlento de los títulos profesionales, asr como los de fO!, 

ma y contenido que los mismos deberá satisfacer. 

IV ... lntercamblar la información que se requiera; 

y 

V. ·Las demás que tlel'ldan al debido cumpllrntento del 

objeto del convenio". 

7. • La tntciativa reclama mayor responsabtltdad en el 

cumpltmlento de las obligaciones profesionales, tndepen<ilent~rnen· 

te de que por otra parte facilita el registro de nuevas actividades • 

profesionales, por ello: 

"El artrculo 6~ dirá: La persona que ejerza alguna de 

las profeslones que requieran tftulo, sin haoor registrado éste, se 

le aplicará la prlrnera vez una multa de qulntentos pesos y en los • 

casos suceslvos se aumentará ésta, stn que pueda ser m~yor de ... 
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cinco rnll pesos. 

Las sanciones que este artículo sei'lala serán lmpues· 

tas por la Dirección General de Profesiones, dependiente de la.Se· 

cretarra de Educación Pllblica al Infractor. Para la apllcación de • 

las sanciones se tomaran en cuenta las circunstancias en que la • 

lnfracclón fUe cometida, la gravedad de la misma y la condición· 

del tnfraccor". 

8. ·Se respetará el derecho de audtencta a la parte 112. 

teresada, en cuanto a la cancelaclón de inscripciones aludidas por 

los artículos 67 y 4o. y So. Transitorios de esta Ley, por lo que: 

"El artículo 67 dirá: La Dirección General .de Profe· 

alones, previa audiencia de la parte Interesada, en su caso; cancE!_ 

lar4 las inscripciones de cftulos profesionales, lnstltuciones edu~ 

tlvas, colegios de profesiontstas o derntls actos que deban registra~ 

se. por las causas siguientes: 

l. -Sollcttud del lnteresado. (Se prescindió de esta frat¿ 

clOn en la reforma definitiva ). 

II. ·Error o falsedad en los documentos tnscrltos. 

III. ·Expedición del tftulo sin los requlsltos que establ~ 

ce la Ley; 

IV. -Resolución de autorldad competente! 
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v. ·OesapartclOn de la lnstítucfón educativa facultada • 

para expedir tftulos profesionales o grados academlcos equlvalenteR; 

revocación de ta aurortzaclOn o retiro de reconoclmlentÓ oflcfal de • 

estudios. La cancelación no afectara. la validez de los títulos o gra· 

dos otargados con anterioridad; 

VI. ·Disolución del O>legto de ~ofeslonlstas; y 

VII. -Las demás que establezcan las Leyes o Reglamef!_ 

tos. 

La cancelación del registro de un titulo o autorlzacton 

para ejercer una profesión, produclrA efectos de revocación de la ce ... 
dula o de la aucorlzacfón. " 

9. ·Se considera innecesario el párrafo segundo del ar

trculo 68, dado que el poder pOblfco se ejerce de acuerdo con normas 

jurídicas previamente establecldas, por lo cual se suprime, y el nu~ 

vo precepto referido dlr4: 

"Artfculo 68. ·La persona ·aue ejerza alguna profesión -

que reoufera tfrulo para su ejercicio, a n la correspondiente cédula 

o aurorlzac!On, no tendrá derecho a cobrar honorarios". 

Por nuestra pinte, hicimos en_páginas anteriores otras 

observaciones a la presente Innovación, remitimos al amable lector 

a ellas. 

10. ·Finalmente, con el propósito de hacer más com·· 
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prenslble la redaccfOn del 'artCculo 73, este dtrA: 

"Artículo 73. "Se concede acción popular ~ra denunciar 

a quien, sin tfl:ulo o autorlzacfón legalmente expedidos, ejerza algu-

na de las profesiones q.i e requteran tftulo o cédula para su ejercicio". (15) 

• 11. -Por otra pane, el artículo Iro. transitorio fija la 

fecha para que entre en vigor el Decreto que venimos cuestionando, 

ya mencionada. 

12. -El anfculo segundo de la misma. índole, recoge la 

Usta de profesiones que ameritan de tftulo para su ejercicto, conte· 

nlda anterforrnenre en el anrculo 2o. de la Ley, en tanto se expidan 

las Leyes reguladoras de campos de acción relativas a una rama o 

especialidad profesional que hagan tal egpeclflcactón. 

Como se observa, no hay cambios sustanciales oue • 

afecten al pasante en ejercicio profesional, Ubre o subordinado, y 

los datos que interesan a los flnes de nuestra Tesis, por tanto~ col!. 

tintlan fntocados como parte del restante artfculado. 

IV) EL REGLAMENTO DE LA LEY REGLAMENr ARIA 
DE LOS ARTICULOS 4° Y 5° OONSTITUCIONALES ~ 
RELATIVOS AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES 
EN EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES Y 
EN MATERlA FEDERAL. . 

El Presidente consttructonal de los Estados Unidos Me· 

xlcanos, Gral. Manuel Avtla Cama cho, con fundamento en la fracción. 

1, del artículo 89 de la Carta Magna, relativa a Ja facultad y obliga,.. · 
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clón de proveer en la esfera administrativa para la exacta observan

cia de las Leyes expedidas por el Congreso de la Untón, expidió el Re 
. -

glamento que se identifica en el actual epfgrafe. con fecha 27 de sep-

ttembre de 1945. 

De conformidad con et prlmer artfcuto transitorio, en-

tró en vigor el mismo dra de su publtcactOn en el "DI.ario Oflclal", es 

deéir, el primero de octubre del mfsno afio. 

Su a.rtrcutado se engrana en 9 caprtulos, que son: 

l. ·Dlsposlctones generales, U. -Condiciones que deben -

llenarse para obtener un título profesional, e instituciones autoriza~· 

das para expedirlos, lll. ·Trnmitacton ante la Dtrección General de • 

Profesiones. tV. -Del Registro, V. -Del ejercicio profesional, Vl. -De 

las comisiones técnicas consultivas, VII. -De los colegios de profesi<!_ 

nlstas. vm. -Del Servicio Social de estudiantes y profestonistas, y -
IX. -lnfracclones y sanciones. 

Aslmlsmo, cuenta coo 14 artfculos transltorios. 

De este ordenamiento. por tener directa relación con .;. -

µue.stro tema, queremos destacar las dlsposlclones que a conttnuadón 

se analizan: 

A) EL ARTICULO 51 

Nos es ya conocido el precepto, por cuanto que to trata· 
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mos en el primer caprtulo. De él desprendimos el concepto legal, o 

reglamentarlo de Pasante. 

En efecto, dlce la norma: "Se enttende por 'pasante' -

al estudtnnte que ha conclufdo el prlmer año de la carrera en las -

de dos año: el segundo en las de tres y cuatro.años y el tercero en 

las de mayor duración". 

Sel'la.lamos oportunt.Lmente que exlscen otro~ modos de -

concebir al pasante, y diversa exigencia de estudios reaUzados, pa

ra tenerlo validamente por tnl. 

En México, desde un punto de vista de Derecho posftlvo. 

hemos de atenernos a la definición apuncada por el Reglamento de la 

Ley de Profesiones, desde luego: pero inslstlmos en oue, para los e

fectos de la Ley Federal del Trabajo, debertl bastar oue un estudian

te de determinada carrera realice trabajos personales y subordlna .. -

dos, Iguales o similares a los de un pasante desde el punto de vlsta 

reglamentario, a cambio de un salarlo, para que se entienda que exl!!_ 

te relación o contrato de trabajo entre éste y el que los recibe, fiján· 

dose consecuentemente su carácter de trabajador también. 

Es al estudiante de cualquier profesión realizador de ac

tividades !guates a las del pasante autorizado, a oulen llamamos aquf 

"pasante de hecho", a diferencia de aquél, que denominamos "legal" 

o "de derecho" y Que, por otra !Jl:'!r!'I;", ~stm liamos como sujetos ldél!. 
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tlcos de relaclOn laboral, sl asumen la naturaleza de trabajadores. 

B) EL ARTICULO 52. 

Consideramos que esta disposición no sólo no niega la 

existencia de pasantes ''fácticos". al tratar de loo ''de derecho", s!. 

no que reconoce y supone su existencia, ailn cuando Onlcamente se 

propone condlctonar la autorizaclón de su práctica profesional, co-

mo sigue: 

"La práctica profesional de loa pasantes se autorizará 

por la Dlrecci6n General de Profesiones cuando se sarlsfagan los rt;. 

qutsltos siguientes: 

a) Ser alumno de un plantel profesional; 

b) Halx:r concluido et primer afio de la carrera en las 

de dos anos; el segundo en las de tres y cuatro y el tercero en las de 

mayor duración; 

e) Ser de ooena conducta; 

d) No tener mas de un ano de ccnclurdos los estuqlos; 

e) Poseer la competencia necesaria, siendo presunc.lón. 

concratla a ella el tener un promedio inferior a 7: 

f) Someterse al consejo y dirección de un profestonlsta 

con tJtulo requfsitado conforme a la Ley. 

Los dos preceptos siguientes tlermun fntéres muy rel'!_ 

tivo. El 53 se refiere a la posfbtpdad de prórroga del plazo nutorizt 

do para la práctica profesional respectiva, del pasante; y el 54 sef'la-
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ta que la forma de hacer dichas prácticas serd fijada por el regla·· 

mento del campo de acción de cada protesfOn, y QUC, en todo caso, 

el pasante del:erll estar asesorado por un profeatonlsta responsable. 

Por otro ladn, el caprtulo VIII, "Del Servicio Social • 

de Estudiantes y Profestoniatas", reitera afirmaciones ya hechas: 

que éste es obligatorio (esto inclusive por mandato constltuclonal) 

pero no necesariamente gratufco. (16). 

Para terminar, el art!culo 7° transitorio reglamenta· 

rio, reconoce trnplícltnrnente la compatlbiltdad entre el desarrollo 

de una actividad profesional (17) y que ésta se efecn1e en calidad de 

trabajador, cuando ordena:"Las personas no tituladas que actualme1!. 

te desempeften alguna actividad profesional que requiera tnulo para 

su ejerclclo, en calidad de asalariados o por tguala". 
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NOTAS: 

( l ) Ver Caprtulo 11, de la Libertad, especfftcamente la de trabajo. 

(2) L~ denominamos en esos tl!rmlnos escuetos, en ahorro de pal'!_ 

bras, pues su nombre ttnlco completo y correcto es el que se 

apunta en el sultrtulo, 

(3) Ogtos tomados directamente de la Ley de Profesiones, content .. 

da en la C.OUstttuclOn Polfttca Mexicana, Ecllc. Andrade, S.A., 

XII Edición. México, D.F. 1964. 

(4) Cabe aqur la aclaración de que por Decreto del H. Congreso de 

Unión, ~on fundamento en el artfculo 135 constitucional y previa 

aprobación mayoritaria de las HH. Legislaturas de los Estados, 

publicado en el Diario Oftclal No. 26, Tomo CCCXXVI, del m~ 

tes 8 de octubre de 1974, se reformo el artrculo 43 de la Const!,. 

tuclOn, erigiendo en Estados las dos entidades ~¡ue antes eran • 

terrltorlos. Sln embargo stgue vigente la leglslaclon que regra 

en ellos (o sea, entre otras, ta Ley de Profesiones), e·xcepto en 

aquello que pugne c.on su soberanra, en tanto que se exp'tdan sus 

Constituclones Locales. Esto de acuerdo a lo establecldo por el 
' 

artrculo 15 tránsltorto del propio Decreto reformatorio de la O:m!_ 

tttuciOn. 

(5) El doble carácter de que hablamos se.consigna en los dispositl.;. 

vos 7° de la Ley, y 1° de su Reglamento, 

(6) Véase·el precepto 6°, primera parte, de la Ley en cuestt6n, 

(7) Modificado como ml1s adelante se precisa.. 
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(8) En su artCculo 52. 

(9) Por una sola vez y sin que exceda de dos anos, de conformidad 

con la norma 53 del Reglamento. 

(10a)Derogado por 111 Ley Federal de los Trabajadores.al Servlcio 

del Estado, reglamentaria del apartado B), del artrculo 123 - • 

constltucional, publicada en el Diario Oflclal del 28 de dtclem· 

bre de 1963, entrando en vigor al dra siguiente. 

(lO)En entrevista personal que con él ruvtmos, a mediados de dtctem_ 

bre de 1 W3. 

(11) Suscrito por el C. Presidente Constitucional de México, Lle. • • 

Luis Ecbeverrfa Alvarez, quien se fundó en el artfculo 71, trae. 

I, consrttuclonal. 

(12) Forma. con que comunmente se le conoce al documento en que • 

consta la autorlzacl6n de ejercicio profesional. 

(13) Constante en 19 hojas O.ttles, al márgen de las cuales aparece el 

sello oflclal de la Cámara de Diputados, Congreso de la Unión. 

BUM. y la clave sigulenteDOC. L.O. 48(73 (d). 

{14) Entrevistado el lro. de marzo de 1974. 

(15) Nuestro entrevlstado Sr. Lic. Roberto SD.nchez Zamora, tarnbtén 

nos !nform6 en relación a este punto, que son rarísimos los ca-

sos en que se sollcttan datos para lnvestlgar a un pasante, respei:.. 

to de si cuenta o nó con autorización legal para ejercer, o en re .. 

lact6n a un mal ejerclclo profesional por el cual se le pretenda • 

hacer reclamación (2 por ano, máximo). 



95 

" 
(16) Véanse espectalmente los arcrculo 92 y 93 del Reglamento. 

(17) Sea realtzado por pasantes o por profestonlstas, sostenemos 

nosotros. 
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CAPITULO V 

SUMARIO: 

I) EmanclpaclOn del Derecho del Trabajo. If) TeorCa de la Relación 

Laboral: Su autor sistemático en México e ideas generales. 111) Col!_ 

cepto fenoménico o descriptivo: a) Consecuencias, b) Elementos, e) 

Quién es trabajador, d) El trabajador de confianza, e) Concepto de -

patrón, f) La idea de trabajo, g) La caracterri11.:ica subordinación y 

h) El salarlo. IV) Algunos seguidores de la Teorra relactontsta: a) 

Baltasar Cavazos Flores, b) Néstor de Buen L. y c) Observaciones 

y crttteas al Maestro Mario de la Cueva. V) Concepclón legal. Vt)El 

contrato de trabajo: a) Teorra del Contrato Evolucionado de Trabajo 

del Dr. Alberto Trueba Urblna, b) Contrato ltso, llano y simple de 

trabajo: 1.-Néstor de &len L. 2. -Euquerto Guerrero, 3. ·Baltasnr 

Cavazos Flores y. 4. -Mario de la Cueva. VII) El concepto de Ley. 

vtll) DlferenclaciOn de Contrato y Relación de Trabajo. IX) Rela-

cton jurfdlca Clvtl. 



1) EMANCIPAOON Da DERECHO DEL TRABAJO. 

Durante el siglo pasado y aan en et primer tercio -

del presente, todas ias formas de prestación de trabajo estuvieron 

enclaustradas en el vientre del Derecho CMl. 

Los principios rectores de la relación ~n que un .. 

hombre prestaba sus servtclos a otro, encontraba sus m4s remoto 

y enraizado antecedente en el esclavlsmo de la locatfo conducto ope_ 

rarum. 

Ml1s tarde y contemplando al trabajo como anrculo 

de comercio y consecuentemente como objeto de contrataclOn, se e~ 

casUló la relaclon jurldlca laboral en diversos contratos de natura-

1 eza ctvil y obligaciones del mismo tinte. En efecto, en un Intento • 

insostenible de conservar este ttpo de relaciones en el seno del De· 

recho prtvado, los cMltstas procuraron expllcar la relactOn y el .. 

contrato laboral al través de contratos tales como tos de: Arrenda• 

miento, compraventa, sociedad y mandato. 

Ninguna de las intentonas referidas slrvtO par~ lm .. . 
pedlr el pano Inminente de un nuevo Derecho, el del trabajo, pro· 

tector del trablJador y su dfgnfdad y, con ~l. la concepcton y trato 

aut6n~o, lndependlenre y dt~erso de la relación laboral, en aras 

de la protección al trabajo en sr mismo Y. no ai acuerdo de volunt'!,., 
. . 

des, comllrunente adverso al prestador de aervtctos. 

Hoy dra es generalmente aceptado que la relación 

de trabajo y el contrato laboral macla ttenen que ver·con el contrato 
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y la relación jurídica et vil, mln cuando existen c.1ntlcos metancóU

cos de cMlistas que ven agonizar sus tallldos esfuerzos por rete-

ner tales figuras, con manos resbalosas. 

U) TEORIA DE LA RELACION LAOORAL: SU AU
TOR SISTEtvfATICO EN MEXICO E IDEAS GE· 
NERALES. 

El nexo jurfdlco que se plantea entre un patrono y 

un trabajador es tema apasionante y vertebral del Derecho del tri!_ 

bajo. y toco al Meatro Mario de 111 Cueva el alto honor de ser el • 

primero en México, durante el afio 1938 de nuestro siglo, en ex

plicarlo por una teorta que considera a la relaclón,laboral en sr • 

misma. objetivamente, sin equiparación con ntngOn otro tipo de • 

relación. 

Clertrunente la exposición slstemátlca de la teoría 

corresponde al ilustre jurfsm compatriota. pero con plena h-Onra-

dez tncelectual. reconoce los antecedentes que le alrvieron de fund!_ 

mento: El pensamiento de Georges &elle y Erfch Molftor. 

Siendo el Derecho del Trabajo, en nuestro pars, -

una declsfón jurfdtc:o-polrttca fundamental, que constt~uye Derecho 

soclal y no prlvado, consignado en la Ley Fundamental desde 1917, 

ha ptXlldo lr en aumento la Independencia de la teorfa del Maestro, 

·en tanto que en otras latitudes quedó rezagado el florectmterto del 

Derecho Laboral, sin poder desembarazarse de la tradict6n ctvUis 

ta. 

El autor rompe con el concepto coo.rracruallata C2_ 
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mo Ontco acto creador de derechos y oblfgadones y salva eí esco

llo que éste representa para sus Ideas, con ta ase\teraclón de que 

el punto de partida para la apllcaciOn del Estatuto Laboral es la • 

relación de trabajo, cualquiera que hubiere sido el acto que le dlt;_ 

raorigen. 

Enfoca sus baterras contra la Idea de someter el 

trabajo humano al contrato y por tanto, a· un aauerdo lmprescind!_ 

ble de volurtades, con la intención clara de rescatar al trabajo de 

entre las cosas que estan en el comercio. 

Sostiene que el Derecho del trabajo, deflntttvame'!. 

te, no nació para proteger acuerdos c'e voluntades, sino al trabajo 

mismo, que no tiene por misión la regulación de un tntercambto -

de prestaciones, sino el aseguramiento de la sal.Id y de la \tlda de· 

corosa dd hombre. 

Para la formación de la relación laboral, dice , 

no se requiere el acuerdo de voluntiides, pero sr. ta existencia de 

la del trabajador, dadas las prescripciones relatlvas del dt~sl

tlvo So. constftuclonal-que aon constituyendo garantías tndlvld~a-

les, el Derecho del Trabajo las hace suyas y respeta. 

En cuanto. a la expresión de la voluntad p~tronal, 

"en la gran industria y ~hr donde los stndtcatos son aguerridos y 

vigorosos, es más apar~nte que real, ya que no solamente no de~ 

empefia ningún papel, sino que IL'l relación de trabajo se forma en 

oposletón a ella, en virtud de la cláusula de exclusión de ingreso, 
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caso en el que con menos. razón se puede hablar de relación contra:_ 

cual" (1). 

Aclara que "los soscenedores de la teotra de la re

lacl6n de trabajo nunca hnn aftrmndo, y tampoco es la tests preva

lente en la ley nueva, que no pueda existir o que nunca existe un -

acuerdo previo de voluntades para la fonnacton de la relación'' ••. 

"la esencia de la nueva doctrina consiste, por una parte, en que 

el acuerdo de voluntades no es requlstto inevitable para la forma· 

clón de la relación ... y por otn, y esta es la cuestión fundamen

tal. en que ese Acuerdo de voluntades no podr4 ser el rector de la 

vida de la relación" (2). 

De ah! que "en los casos que representan ta subsls -
tencta del pasado se encuentra la voluntad del empresario. el bten 

no como una exigencia, en tanto en otros, que constituyen la vida 

nueva, ni existe, ni es necesaria" (3). 

Para el Doctor de la O.ieva, ex~·rector de la UNAM 

y ex-director de nuestra Facultad, el contenido de la relación labo .. 

. ral to constituye una situación objettva (Estatuto, Contrato Colect!. 

vo, Contrato Ley, etc) y ya no el subjetlvlmno del pollmenclonado 

acuerdo de voluntades en que, verdaderamente, prevalecía la del · 

patrono. Se siguen, desde luego, determimindo lndlvidualmente -

las coridtciones de trabajo en algunos casos. como sucede con los 

trabajadores de confianza, domésticos y de la pequeila industria; 

sin embargo, evidentemente va en aumento la importancia del co11 
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trato colectlvo. por medio del cual, el stndlcato est4 en aptitud de 

fgualarse al pacr6n. 

Conttntla exponlendo el emérito profesor de Dere

cho. que, una vez tnicl~o el servicio de que se trate, la relación 

X. laboral rompe el -:trdOn umbillcal con el acto que le dlO origen, y 

al adquirir vida independiente, respira la Ley de lo materia y otras 

normas a que queda sometida, cuyas son apllcables por encllna de 

las cláusulas o acuerdos que las contradigan en perjulclo del traba

jador, pero subsisten los pactos que sobrepasen los mfntmos lega

les en beneficlos a éste. 

Coooldera que la relación de trabajo slgnlftca din!_ 

mlsmo frente nl contrato laboral, que es estático, porque aquélla 

adopta~ m4s facllmcme, nuevos beneficios en favor del prestador 

de servlctos laborales, scgl1n las nuevas poslblltdades y necestda

des sociales, tranformándose constantemente. 

Reconoce, no obstante, la supervlvencla de la idea 

de contrato, cuyo es m4s frecuente entre· los domésticos, los traba . -
jadores de la pequefla tndustrla y de confianza, pero advierte que no 

se trata de un retorno a la concepclOn contractuallsta del Derecho C!_ 

vil, nt·slqulera a una aceptación parcial, pues, de acuerdo a la Ex

postclón de Motivos de la Nueva Ley Fed~ral del Trabajo, "sOlo es. 

uno de los actos que pueden dar naclmt ento a la relnclón de trabajo'1
, 

y su llnlca stgnlficacl6n es que el trabajador quede obligado a poner 

su energfa de trabajo a disposición del patrono, a pártlr de la fecha 
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estipulada, y el empresario adquiere el derecho de utilizarla, asl!_ 

111tendo la obligaclOn de pagar el salario. 

Nos tnfonna, aslmlsmo, que la teorfa de la relación 

de trabajo también en comr6 plena acogida en la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, pr0mulgada en 1963 y despre1!.. 

dlda del Apartado "B", del artfculo 123, adicionado a la C.Onstttución, 

desde 1960, por tnlciatlva del Presidente López Maceos, segan se -

lee en el precepto 2o. de la Ley Reglamentarla indicada. 

Ill) o:.>NCEPTO FENOMBNlCO O DESCRIPTIVO. 

Vistos los planteamientos que anteceden, estamos .. 

en mejor aptttud de captar la deftnlclón de la relación laboral que • 

nos ofrece su autor, a tftulo de "descripción del fenómeno:· y que es: 

"La relaclOn de trabajo es una sltuttclOn jurfdlca 02_ 

Jetlva qu~ se crea entre un trabajador y un patrono por la prestación 

de un trabajo subordinado, cualqulera que sea el acto o la causa que 

le dió origen, en virtud de la cual se aplica al trabajador un estatu

to objettvo. integrado por los princlplos, instituciones y normas de 

la DeclaraclOn de derechos ood al es, de la Ley del 1 raba jo, de los 

conventos int:emacionales, de los contratos colectivos y contratos

ley y de sus normas supletorias" (4). 

A) o:.>NSECUENCIAS. 

De ella. derivan las siguientes consecuencias: 

"a) El hecho constitutivo de la relación es la pres• 

ración de un trabajo subordinado; b) La prestaclon de trabajo, por 

" 
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el hecho de su fntctact6n, se desprende del acto o causa que le dt6 

origen y provoca, por sr misma, la reallzactOn de los efectos que 

derivan de las normas de trabajo, esto es, deviene uria fuerza pro-

ductora de beneftetos para el trabajador; e) la prestactOn del trabajo 

determt.na tnev1tablem<..nte la aplfcactOn del Derecho del trabajo, JX!:. 

que se trata de un estatuto imperativo cuya vigencia y efecttvldad -

no dependen de la voluntad del trabajador y ·del patrono, sino excl~ 

stvamente, de la prestación del trabajo; d) La prestación del tra~ 

jo crea una sltuacton jurfdlca objetiva que no existe con anterlortdad, 

a la que se dá el nombre de relacton de trabajo: en el contrato, el nf!_ 

clmtento de los derechos y oblfgactones de cada una de las parces dE!. 

pende del acuerdo de voluntades, mlentras que en la relactOn de tr!., 

bajo, tnlctada la actividad del trabajador, "!6 aplica automátlca;c!h'lJ?l 

pera.tlvarnenre el derecho objetivo. Claro está y volvemos al terna, 

que la prestaclOn del trabajo proviene tnmedfatamente de un acto de · · 

voluntad del trabajador, pero los efectos que ·se· prooucen provienen, 

fundamentalmente, de la Ley y loa contratos colectivos, pues,. contE!. 

nlendo estos ordenamientos hmeflclos ·mrntmos, siempre es pos\ble 

. que se establezcan prestaciones más elevadas. Asr lo apuntó Geor

ges Scelle cuarido dijo que el. Ingreso del trabajador a la empresa, 

su enrolamiento en el orde.n jurídico de la misma, era una auto cond! 

~fón ... {5). 

B) BLBMENI'OS 
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El maestro De la Cuev-9., analizando la deftntclón l~ 

gal del anrcuto 20, de la Ley Federal del Trabajo, desprende los -

siguientes elementos integrantes de la relación laboral: 

I. ·Dos personas:.Patrono y trabajador. 

U._·.Una prestación de trabajo. 

m. ·La suoordtnacton, como caracterfsltca que acom_ 

pafia al anterior elemento. 

IV. ·El salarto. 

En virtud de que estos puntos son vitales para la de· 

terminación de la exlstencta o no de relación laboral, en la actividad 

desarrolla por el Pasante. objeto de nuestra Tests, se impone una am 

pliaclOn, aunque sea modesta, sobre los conceptos anteriores. 

C) QUIEN ES TRABAJADOR. 

Nuestra Ley no blzo slno una referencia al término 

"obrero", por lo demas, unifonnó la denominación a todos los que 

entregan su patrimonio energético de trabajo con el concepto de "trtl 

ooJador ... 

El trabajador es sujeto primario de la relación labo· 

ral y siempre es una persona ffslca, que pre sea un trabajo subordin~ 

do. Vale en este momento la observación del Dr. De la cueva: "No -

es el trabajador quien se subordtna al patrono, sino que, en la plura . -
Udad de las formas de prestación de trabajo, la Ley se ocupó sola-

mente del trabajo subordinado, lo que no significa que ll Ley no de· 

ba ocuparse de las restantes formas de la actividad humana, más - · 
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atln, en un futuro próximo dererán expedirse las leyes apropiadas, -

hasta integrar una legtslactOn unltarta para el trabajo del hombre"(6). 

Hoy la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 80., 

define al trabajador con el antertor criterio: "Es la persona física • 

que presta a otra, f[sica o moral, un trabajo personal subordinado". 

Para el Mestro Dr. Trueha Urbina "En términos g':_ 

nerales, o;aoojadar es todo aquél que presta un servtclo personal a 

otro medlante una remuneración" y, sin reconocer valor a la obse~ 

vaclón sobre le concepto 'subordttiaclón' que sei'lalamos Irneas arr!. 

ba, comenta la norma legal citada de la manera sfgulente: 

"La disposición es repugnante porque discrepa del 

sentido ldeolOglco del artfculo 123 de la Constitución de 1917 y CSJlE!. 

clalmente de su mensaje. Con toda claridad se dijo en la expostctOn 

de motivos del proyecto de artfculo 123, que las relaciones entre tr!_ 

baja.dores y patrones serran igualtcartas, para evitar el aso de térm!. 

nos que puedleran·conservar el pasado oorgués de 'subordlnaclón' 

de todo el que prestaba un servtcfo a otra. Si el trabajo es un dere· 

cho y un deber sociales, es absurdo que para caractertzar la natur~ 

leza del trabajo se tenga que expresar que ese trabajo debe ser 'sub

ordinado'. Por otra parte, el concepto de subordinación ya no carac

teriza en esta hora al 'contrato de trabajo evolucionado', corno dijo 

Macfas en el Congreso Constituyente. El concepto de subordinación 

se considera corno un resabio de aquella. vieja autoridad que tenran los 

patro;ies sobre los trabajadores, recuerda el contrato de trabajo del 

; 
l 
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derecho civtl y las locattos donde el patrón ·era el amo, en tanto que 

el trabajador un esclavo, un subordtnndo. Los autores modernos de 

Derecho del trabajo desechan el concepto de 'subordinación'. para -

caracterizar el contrato o relación laboral. El concepto de 'subord!. 

nación' se inspira en el artfculo 2578 del Código Civil de 1871". "La 

obltgacton que tiene el trabajador de prestar un servicio eficiente, -

no entrafta su.bordtnacton slno simplemente el cumpllmlento de un -

deber" (7): 

Mientras tanto, el Dr. Mario de la o.ieva Insiste: -

"El concepto de trabajo subordinado strve, no para designar un sta

tus del hombre, atoo exclustvamette para distinguir dos formas de 

trabajo: La en que el hombre act\la libremente .haciendo uso de sus C<!_ 

noclmientos y de los prtnctptos ctentfftcos y técnicos que juzgue apl!. 

cables, y la que debe realizarse siguiendo las normas e lnstrUccio

nes ~ntes en l&. empresa" (8). 

0) EL TRABAJADOR DE <D NFIA~. 

Convlene,flnalmente, referirnos al "trabajador de -

confianza", el cual a.On cuando evidentemente "es una persona ffslca 

que presta a otra ffsica o moral, un trabajo personal subordinado", 

COll.$tltuyt? ur~ categoría de excepción al prlnclplo de igualdad de t<!, 

dos los prestadores de trabajo ante la Ley, que se determtna en razón 

de'la función que desempefte (db~cciOn, fnspecctón, vigilancia y fisC!._ ·· 

ltzac10n) y no de la designación o denomlnaclón que se le de. 

Tal se deduce de la leetUra del dlspositlvo 9o. de la 
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Ley de la Materia. 

Los trabcljadorea de confianza son objeto de regla-

mentaclOn en loa trabajos especiales, al tenor del artículo VI de la 

Ley. 

El Maestro Trueba Urbtna comenta, respecto de -

ellos, que "si bten es cierto que estos trabajadores denominados de 

cuello alto, no sienten las inquietudes de la clase obrera, eso no le 

qulta su carácter de craoojadores trente a la empresa'', 

E) OONCEPTO DE PATRON. 

Nos define al patrón el precepto 10 de la Ley vigen

te, oon un criterio consecuente1a la aceptact6n de la teoría de la rel!_ 

cltm laboral: "Patrón es la persona física o moral (jurfdtca), que utl • 

liza los servtctos de uno o varios trabajadores". 

Este es, claro está, el otro extremo (e.orno sujeto 

necesario) de la relacton de trabajo, que se ve directamente benefi

ciado con los servtclos laborales del trabajador, .pues es su receptor, 

de ahf que sea tmposlble su confusión con otras ftguras jurídica~, ta

les como: Los representantes del patrón y los tntermedlarlos. 

F) LA IDEA DE TRABAJO. 

La presraclón de un trabajo ea elemento medular de 

la relación JaboraL Ahora bten, la Ley nos dá la ldea a que noa detx:_ 

MOS atener para concebir tanto al trabajo como al trabajador. 

En efecto, el párrafo segundo del dispositivo octavo 

sentencia: "Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelecw,11 
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o material, independientemente del grado de preparación técnica r<:_ 

querido por cada profesión u oficio". 

Es perttnencte repetir la aclaración de que dicho ~ 

trabajo ha de ser subordinado, seglln In legtslaclOn laboral actual, 

. caracterfsltica que veremos enseguida con mayor det~ntmiento, p~ 

ra ser protegido por ln Ley de la Materia. 

Cabe destacar que la Ley trata lgualltarlamente ta'l 

to al trabajo material como intelectual, siguiendo et espíritu de la 

Declaractón, Independientemente de que exista diferencia de salarios 

entre uno y otro. Tengámoslo en mente para cuando, en su oportunt • 

dad, hablemos del pasante trabajador. 

G) LA CARACTERISTICA SUOC>ROINACION. 

Algo sobre este concepto adelllntamos al hablar en · • 

ll'neaa anteriores del trabajador, aqur reiteramos lo dicho y agrega

mos, fundados todavra en el pensamiento del Dr. De la cueva: 

La característica se estableció para distinguir dos 

tipos de prestación de servicios: Los que se rigen por el Derecho -

privado y aquellos en que es aplicable el Estatuto del trabajo. 

La dtferenclaclón de tales prestaciones de servicios 

ha dado lugar a diversos criterios, entre los que se han desechado

estdn: El que los distinguía con base en su naturaleza intelectual o • 

mat~rtal y el que expone que la actividad es laboral cuando se hace 

en beneficl".l de otro. 

En cambio han tentdo éxito los criterios de distln· ' 
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cfón slguienres: El que tomó como punto de referencia la condlcfón 

de trabajo subordinado y el que analiza la pertenencia o no a la el'!,_ 

se trabajadora, del sujeto pres:eador de servicios. 

Desde Ejecutoria de fecha 24 de noviembre de 1944, 

se hlzo mención del elemento subordlnacfOn por la suprema C.Orte 

de justlcia. La Ley de 1970 de plano lo aceotO, definiéndolo, de mo . -
do genérico, como "la relación jurfdlca que se crea entre el traba· 

jador y el patrono, en vtn:ud de la cual está obligado el primero, en 

la prestación de sus serviclos, a cumpltr sus obligaciones y laa ins

trucciones dadas por el segundo para el mejor desarrollo de las act!. 

vidades de la empresa". 

El maeetro De la Cueva expltca que "es la relactOn 

jurídica que se descompone en dos elementos: Una facultad jurfdlca 

del patrono en vtrrud de la cual puede dictar los ttneamtemoa, lnstrus 

clones u órdenes que juzgue conveniente para Ja obr:enclOn de los fines 

de la empresa: y una obligación igualmente jurt'dica del trabajador, 

de cumplir esas dtsposlcfones en la prestación de su trabajo". 

El trabajador conserva su plena libertad como pers<!._ 

na y vé protegido su trabajo subordinado por la Ley relativa. El -

maestro habla de una importante tendencia hacia la democratización 
,f 

de la facultad de mando, pero conslder~ necesaria la subsis:encla. de 

la mfsrna, para l~rar la producción empresarial armónica. 

Antes de aceptarse el elemento subordlnacioo;, se 

habla~1 en la Ley de 31, de otros dos: Olrección y. Dependencia. 
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don siguientes: El que torno como punto de referencia la condlctOn 

de trabajo subordinado y el que analiza la pertenencia o no a la el~ 

se trabajadora, del sujeto prestador de servtctos. 

Desde Ejecutoria de fechti 24 de noviembre de 1944, 

se htzo mención del elemento subordinación por la Suprema Corte 

dt: Justicia. La Ley de 1970 de plano lo acepto, deflnléndolo, de m<!_ 

do genérico, como "la relación jurídica que se crea entre el traba

jador y et patrono, en vtrtud de la cual está obligado el prtmero, en 

la prestacton de sus servicios, a cumplir sus obligaciones y las ins

trucciones dadas por el segundo para el mejor desarrollo de las actl 

vldades de la empresa". 

El maestro De la Cueva explica que "es la relaclOn 

jurídica que se descompone en dos elementos: Una facultad jurídica 

del patrono en virtud de la cual puede dictar los lineamlentoa. tnstrus_ 

clones u órdenes que ju1.gue conveniente para la obtención de los fines . 

de la empresa; y una obltgaclOn igualmente jurtdlca del trabajador. 

de cumpHr esas disposiciones en ta prestación de su trabajo". 

El trabajador conserva su plena libertad como pers~ 

na y vé protegido su trabajo subordinado por la Ley relativa. El ·

maestro habla de una importante tendencia hacia la democrattzacl6n 

de la facultad de ~ando, pero consider~ necesaria la subsistencia. de 

la misma, para lograr la producción empresarial armontca. 

Antes de aceptarse el elemento suhordinaclOo:-, se . 

hablaba en la Ley de 31, de otros dos: Dirección y. Dependencia. 
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El primero referido a un aspecto técnico (obllgacton para el trabajador 

de segulr las instrucciones, lineamientos, Ordenes, etc. patronales) 

y el segundo relativo al aspecto econOmlco (la subsistencia del traba

jador debe depender del salarlo que percibe. 

Por medio de estos conceptos se llegaron a perpetrar 

muchas injusticias en contra del traba.jndor, pero la doctrina se subl~ 

vO al criterio de dependencia desde 1938, habiendo en este sentido r~ 

belde una Ejecutoria del 20 de octubre de 1944. Igualmente es obsole

to el crtterto de dlreccton, pues puede no extsr:tr este elemento y se 
la relación laboral. 

H) EL SALARIO. 

Dentro de la denomtnacl6n genérica de 'remuneraclon', 

se localiza la especfflca de 'salario'. y de conformidad con el artfculo 

82 de la Ley, éste es "la retrlbuclón que debe pagar el patrón al trab!_ 

jador por su trabajo". 

En términos comures se dice que es el "esttpeodio con 

que se retribuyen aervtclos personales (9). 

El salarfot entonces, es la contrapartida a la dactón 

del trabajo. No es necesaria la fijación de su monto para la exiscencta 

de la relación laooral, pues, en Oltima lnstancla aparecerá como un el~ 

mento a posterior! de la misma, que deberá ser precisado por la Junta 

de ConcUlación y Arbitraje correspondiente. 

Se integra. con : "Los pagos hechos en efectivo por cu~ 

ta diaria, grattftcaclones, percepciones, habttaclón, primas, comlst«?_ 
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nes, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestacton 

que se entregu~ al trabajador por su trabajo", en concordancla con las 

'. 
prescripciones del dlsposttlvo 84 de la Ley. la cual, en su artrculo 129. 

hace la excepción expresa de la partlctpaclón en las utllldades de la e"!.. 

presa como parte componente del salarlo, para efectos de las tndemnt· 

zaclo~s debidas a los trabajadores, aan cuando, como comenta el llu!.. 

tre Jurista Dr. Alberto Trueba Urblna, en estricto derecho, dicha pa!,_ 

tlclpac!On constltoye tambtén una prestación que Integra el salarlo. 

Tomando en cuenr.a la cantidad y calidad del traboJo, 

el salarlo debe ser remunerador y nunca menbr al mrntmo. Esto es, • 

debe ser bastante para la sactsfacclón de las necesidades normales de 

un jefe de f.amllla en los aspectos material, cultural, social y especfflC!_ 

mente para atender la educación obligatoria de los hijos; al tenor de los 

artículos 85 y 90. 

De conformidad con el dlsposltlvo siguiente, el salarlo · · 

puede ser mfnlmo general o mfnimo profeslónal, Olttmo de los cuales, 

creemos, ha de ser el que rija para el pasante trabajador. 

El capftulo vtl, del Tl'tulÓ Segundo de la Ley en cues·· 

tfón nos informa, por lo demás, de otras normas y privilegios del sala 
. . -
rlo; 

IV)ALGUNOS SEGUIDORES UE LA TEORtA RELACIO~ 
NíSi'A. 

A) OR. BALTA SAR CA VAZOS FLORES. 

El acepta la imp<rtancln y valor de la ~eorra relacionlf!_ 

ta cuando indica: 
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''podemos afirmar que en la actualidad, el problema ha 

perdido lmportancia (se refiere al debate sobre el contrato laboral) po~ 

que se ha desplazado hacia la llamada 'relación de trabajo' en virtud de 

que se ha sostenido que dicha relación puede darse y existir con tndepe12_ 

dencla del 'contrato de trabajo'. Por ello se ha dicho que el término 'co'l. 

trato' ha venido a menos en el Derecho Laboral y que lo que realmente 

importa es conocer la verdadera esencta, el dealderacum de la relación 

laboral" (10). 

Preocupado por encontrar los elementos caractertzantea 

de ella, se refiere a los de dtrecctOn y dependencia, los cuales tdenttfl

camos con anterioridad, y reflexiona: "dichos elementos no individuali

zan, por sr solos, ni al contrato nl a la relación de trabajo, en virtud 

de que sólo son sintomáticos, es declr que pueden darse o no darse, .. 

con independencia de la relación o del conttato". 

Respecto al elemento subordtnación, su pensamiento ... 

es coincidente con el del Dr. De la Cueva pues, conttnCia diciendo: "Por 

tanto y mlis que la dependencia o dirección lo que distingue a la relación 

de trabajo es el elemento subordtnactón, que implica la facultad de mal]_ 

dar y el derecho de ser obedecido" aclarando que "dichas caracterfstt

cas sólo son exigibles dentro de las horas de trabajo y en relaclón con 

' la prestación de los servf.ctos conventdos" (11). 

El Dr. Cavazos Flores, también catedrático de la U.N. 

A.M., no se ocupa de proporcionar una deffniclón, o términos definito· 

rios, de la relación laboral; pero sigue abundando en los elementos que 
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se desprenden de w naturaleza intrfnseca. segan su parecer, y asr l~ 

mos en su obra: "La relación laboral, al declr de la mayoría de los tr!_ 

tadistas de Derecho Laboral. debe ser stnalagmllttca, es declr, supo -

ne derechos y obligaciones recl'procas; es a tftulo oneroso, pues la re

tribución 'convenida' forma parte de su misma esencia: es conmutatlva, 

pues las partes conocen en prtnctplo todas sus cb!lgaclones y poslbllld~ 

des y es de tracto suceslvo en virtud de que se da para el futuro y sus 

efectos no se terminan en el acto mismo de su celebración" (12). 

No obstante lo anterl or, ctta la defintclOn de relación 

laroral acuñada por Krotoschin en su obra "Tenái:nctas Actuales en el 

Derecho del Trabajo" y que es: "Por relación de trabajo, en sentido e!. 

pecmco, se en.dende, en oposlclón a contrato de trabajo, aquella sltu!_ 

cl6n jurídica que se bnsn tlnicamente en el hecho objetivo de ta incot'P<?. 

racl6n a la empresa". 

Hace una dlferenctaclón entre contrato y relación de -

trabajo que oportunamente veremos. 

B) NESfOR DE JlJEN L. 

Este autor, salido Igualmente de las aulas doctor~les 

de nuestra M4xlma Casa de Estudios, apoya la tesis del M~estro Mario .. 

De ta Cueva, en lo fundamental. 

De ahf que se pregunte y ci>nteste a sr mismo: "¿En • 

qué estamos de acuerdo con la teorra de Mario de la Cueva?. Desde -

luego en el hecho de que pone de mrmtflesto que la. relación de trabajo 

puede tener un origen no contractual y que, en ocastones, no existe, en 
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rigor, una voluntad patronal para establecerla. Así mismo, en el he

cho de que la relación laooral se transforma por 1m~ratlvo de la Ley. 

de los contratos colecrtvos y de otros ordenamtentoa y en su afirma-

clón de.que independientemente del nombre que se le haya dado a un dt!_ 

terminado convenio, st fmpltca una relaclón subordinada de prestación 

de servtclos, en todo caso cratar4 de una relación laboral" (13). 

Asienta, Igualmente, que la relación laboral apareció 

sin vinculación alguna a ocras figuras jurrdtcas, especialmente del De

recho privado, pero que, obviamente, es también relación jurldfca, y 

que nos Interesa aquella que se establece entre trabajador y patrón y • 

no otras como p<Xirran ser entre patrón y stndlcato, entre los miembros 

de un stndicato, entre dindlcatos, entre patrones, etc. 

Ahora bten. para facflltarnos el entendimiento del C°'.!., 

cepto de 'relación jurídica' cica la concepción de Demófllo de Buen, • 

quien dice: "A ml jutcto, toda relación prevlsta en una norma tiene, 

en cuanto oo contempla. desde en.a, el carácter de una relación jurt'dL 

ca. Una relación no es jurfdlca por sr: Lo es por su aptitud para ser 

apreciada jurídicamente, es decir, en vista de una razón o fundamen

to de Derecho", añadiendo que tal relación debe entenderse en forma 

más ampUa de la que propusiera Savigny, y que es la comunmente ace11 

t ada, de que "Es una vinculación entre dos o más personas, determina 

da por una norma jurfdica"(I4), pues a su criterio, es posible que se 

establezca entre personas, entre perso11;1s y cosas y aón entre cosas 

l.lnfcamente. 
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rigor, una voluntad patronal para establecerla. Asr mlsmo, en el he· 

cho de que la relaclOn laboral se transforma por tm~ratlvo de la Ley, 

de los contratos colectlvos y de otros ordenamientos y en su afirma-· 

clón de.que iooependlentemem:e del nombre que se le haya dado a un d~ 

terminado convenio, si Implica una relactOn subordtnada de prestación 

de servicios, en todo caso tratad de una relaclOn laboral" (13). 

Aslenta, Igualmente, que la relación laboral apareció 

sin vtnculaclOn alguna a otras figuras jurfdlcas, especialmente del De

recho privado, pero que, obviamente, es tamblen relación jurfdlca, y 

que nos Interesa aquella que se establece entre trabajador y patrón y -

no otras como podrían ser entre patrón y slndlcato, entre los miembros 

de un slndtcato, entre r;lndtcatos, entre patrones, etc. 

Ahora bien, para facilttarnos el entendimiento del C°'!, 

cepto de 'relación jurfdlca' cita ta concepclón de Oemófllo de Buen, ~ 

quten dice: "A ml juicio, coda relación prevista en una norma tiene, 

en cuanto se contempla desde ella, el cardcter de una relación Jurfdl 
.· . -

ca. Una relación no es jurfdlca por sr: Lo es por su aptltud para ser 

apreciada jurrdlcrunente, es decir, en vista de una razón o fundamen• 

to de Derecho" 1 af\adlendo que tal relación debe entenderse en forma 

m4s amplia de la que propusiera Savlgny, y que es la cornunmente acee. 

t ada, de que "Es una vinculación entre dos o más personas, determl~ 

da por una norma jurídlca"(l4), pues a su criterio, es posible que se 

establezca entre personas, entre personas y cosas y aan entre e.osas 

Onlcamente. 
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C) OBSERVACIONES Y CRITICAS DE NESfOR DE -
BUEN L. A MARIO DE LA aJEVA. 

Desde el punto de vista del Dr. Néstor de Buen L., sf 

es perfectamente posible que la relación laboral tenga su naclmlento • 

en un contrato, con fundamento en la propia Ley del Trab.1Jo, la cual 

lo admite, sin que por ello se atente contra la dignidad del trabajo hl!_ 

mano. De ahr que califique de comradlctorla la afirmación del Dr. De 

ta Cueva en el sentido de que no puede calificarse de contrato el acto -

generador de la relación Ja boral. 

Por otra parte el Dr. De Buen L. considera que trun '· 

bien es compatible el derecho de las obligaciones y contratos con el -

trabajo del hombre, sln que se menoscabe en este caso la dignidad de· 

su trabajo, nf sfgnlflque que el Derecho del Trabajo sea visto a la im! 

gen y semejanza del Derecho Civil (15), siempre que no se violen los 

derechos de los trabajadores reconocidos por diversos ordenamien·

tos: por esta razón tacha de exageradas las siguientes aft rmaclones 

del Maestro Mario de la Cueva: "Sola:ne~te aquéllos que no se han di!,. 

do cuenta de la oposfdOn, o desconocen la historia de las decláraclo

nes de derechos ,sociales ... o af'loran la subordinación del derecho del 

trabajo al civil, pueden .sostener la compatibilidad entre el trabajo -

del hombre y el derecho de las obliga.clones y de los contratos". 

Por lo expuesto, en vra de aclaración o de franca cr.!. 

tlca, prcxtuce las siguientes observaciones especmcas (16): 

"!!) El hecho constitutivo de la relación de trabajo s.r 

consiste en la p:restaclól\ de un trabajo subordinado pero siempre, C<l, 
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rno antecedente, existirá un acto jurrdlco, entendido como categorra 

genérica y con dtferenclas especr!lcas ya anotadas (acto jurídico, as_ 

to jurtdlco en sentido estricto, acto debido, acto necesario o nego-

cto jurfdico). Por otra parte, tal y como lo expone la Ley, y de la • 

Cueva admite, celebrado ei puctd y aan antes del nacimiento de lar~ 

lación lnooral, el trabajador podrá ejercer las m lsmas acctones que 

pudieran derivar de un despido injustlflcado, si el patrOn se niega a 

proporcionarle trabajo (p. 192). 

"b) La relación de trabajo, pese a lo afirmado por 

De la Cueva, no nace siempre de un acto de voluntad. Por regla ge

neral nace de un estado de necesidad. Claro estt1 que ·ello no atenta 

en contra .del artrculo So. constltuctonal que dtspone que 'a nadie se 

podrá obligar a prestar trabajos personales stn su oonsentimlento', 

porque el estado de necesidad determinante del nacimiento de lar~ 

laclOn no puede confundirse con una oblfgactOn. 

"e) No es•exact:o que los contratos civiles sean est!. 

ctcos. El C.ódigo CtvU ltallano de 1942, en sus artículos 1467, 1468 

y 1469 consagra In teorra de la lmprevlalón, en aplicación de la fór· 

mula reoos sic stantlbus, lo que sfgnlffca que, en los casos de exc:_ 

stva onerosldad supervin(ente, se podrán modificar las obligaciones 

en lo necesario, para mantener el equilibrio prudente. En el Código 

Civil, el art. 2455, relativo al arrendamiento de fincas rusticas, a'!, 

mite la rebaja de rentas en los casos en que sobrevenga una situación 

estraordtnarta. El Código Clvil, del Estado de Jalisco, a su vez, en 
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sus arts. 1771 y 1772 establece una fórmula parecida ••• 

"En realidad, admitiendo lo sustancial de la teorra 

de la relación de trabajo, nos parece que le falta una expltcaclOn -

acerca de la naturaleza jurfdlca del acto antecedente y que, por otra 

parte, en el afan del maestro De la Cueva de romper con todos los • 

vrnculos cMllstas, llega a hacer aflrmaclones a propósito del der~ 

cho civil, que no se ajustan a la verdad". 

Por óltimo, uniéndose al crlterlo de aceptación del 

elemento "subordinactOn" que ha de caracterizar a la prestación de 

servicios remunerada, aon cuando sel'iala que actualmente también -

está en crisis, rechaza los de "dirección" y "dependencia", ai'ladlel!, 

do que "lo importante es, de una vez por todas, reconocer que debe 

corresponder al derecho laboral, en fonna exclusiva, la regulación 

de toda conducta humana que·suponga una prestación de servtclos r~ 

munerada(17)". 

V) CONCEPCION LEGAL. 

Entre las "Otspostclones Generales", contenida~ en 
el c.aprtulo i, del Titulo Segundo, que trata de las .. Relaciones Indtv!. 

duales de Trabajo". específicamente en el artículo 20. la Ley Fede· 

ral del.Trabajo vigente ofrece ~na deflntciOn legal de relación de tr~ . 

bajo, en los siguientes términos: 

"Se entiende por relacton de trabajo, cualquiera que 

sea el acto que le dé origen,· la prestaclOn de un trabajo personal su~ 

ordlnado a una persona, mediante el pago de un salarlo (18)". 
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Como se vé, la Ley no se ocupa del problema del e~o 

que dé origen a la relll.ción l~boral, que tanto preocupa al Or. Néstor 

de Buen L-, sino de ésta en sr misma y sus consecuencias que, como 

veremos un poco después, tdenttftca y aslmtla a las del contrato de • 

trabajo. 

Implica la acep(:aclón de la teorra de la relaclón labo· 

ral sustentada por el Maestro Mario De la Cueva quien, oceandola de!_ 

de amplios estadios, aboga entre otros, porque la Ley no anlcamente 

se ocupe del trabajo subordinado,, sino de toda la actividad humana, -

de tooo trabajo del hombre. 

VI) EL OONTRATO DE TRABAJO. 

La fdeb. de contrato no ha muerto en el campo del De· 

recho del Trabajo. Tlene vida en la expresión doctrinarla y halla crl!_ 

tallzactOn en el Derecho poaitlvo, stn dejar de palpitar en el dlnamls• 

mo práctico de la vida diaria, especialmente entre cierto tipo de tra

bajadores. como lo setlala el Dr. De la Cueva. 

Pero todo mundo advierte que el contrato de trabajo -

est4.ltberado de las ataduras impuestas por las modaltdades del Der~ 

cho CtvU, que se trata de una figura ajena, lndependtente y dlstlnta : . 

que definitiva y radtca.lmente no se deoorá confundir o equiparar con 

los contratos de compraventa, sociedad, arrendamiento o mandato, 

ni con ntnglln ocro de esa jerga. 

La ap~claclOn del contrato laboral varra segcln los di 

ferentes autores, hecho que captaremos al correr la. vista en las Irneas 
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siguientes, pero todas parten de la base apúntada, observemos: 

A) TEORIA 06... CONTRA TO EVOLUCIONADO DE 
TRABAJO DEL DR. ALBERTO TRUE~ URBlNA. 

El actual Director del Seminario de Derecho del Tra 

lxljo y de la Segurldad Soclal de nuestra Facultad, Maestro y Dr. Al· 

berro Trueba Urblna, concede mayor valor cfentfftco al "Contrato -

Evolucionado" que a la "relación laboral" y ataca frontalmente al con 
' . -

tro de esttlo y tradtciOn clviUsta, por lo que escribe (19) : 

"En el artfculo 123 de nuestra ConstltuclOn se estruc 

curo el contrato de trabajo, stn tomar en cuenta la tradtclón ctvlUsta, 

ya Que con coda clarldad quedo precisado en el seno del Congreso Con~ 

tltuyente como un 'contrato evolucionado', de car4cter social, en el que 

no impera el régimen de las obligaciones clvtles y menos la auronomra 

de la voluntad, pues las relaciones laborales en todo caso deberán re

girse conforme a las normas sociales mfnf.mas creadas en la leglsla

ci6n laboral. En consecuencta, la teorra del contrato de trabajo en la 

legislación mexicana se tunda en los principios de derecho social cuya 

aplicación est4 por encima de los tratos personales entre el traoojador 

y el patrOn, ya que ,todo privilegio o beneficio establecido en las leyes 

sociales suplen la autonomra de ía voluntad, el contrato de ttabajo ¿s 

un 'genus novum' en la ciencia jurídico· social de nuestro tiempo" 

El mestro Trueba Urblna asevera que la teorra de r~ 

lacfón laboral no supera en nada a la contractual de carácter social y 

sin embargo no lo rechaza del todo, pues dice: "en realidad la relación 

es un término que no se opone al contrato, sino lo complementa, ya • 
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que precisamente aquélla es originada por un rontrato, ya sea ex-pfC!. 

so o t4cico, que genera la prestaclOn de servtctos y conslgulentemel!. · 

te la obligación de pagar salarlos y cumplir con todas las normas de 

carActer social. En tofo contrato o rclaclOn laboral se aplica forzo

samente el derecho objetivo social, consignado en la legislact6n del 

trabajo, asr como en el derecho autónomo que se establezca en el CO'l 

trato y que se supone que es superior a ta ley en prestaciones favor'!. 

bles al trabajador (20)". 

En otra parte, llega n confondlr al contTato con la ~ 

lación, afirmando que en el fondo no existe dtferencta alguna entre • 

ambos conceptos y cree que para la· lncorporactón del trabajador a -

una empresa sr se requiere el consenttmlento del patrOn (sin hacer • 

cases de excepción como los que indica el Dr. De la OJeva y que ya 

mencionamos antes). 

Por lo que hace al elemento 'sutordlnaclOn' también 

lo dijimos en otro lugar, lo rechaza de plano, sentenciando que ta ley 

siguió el criterio de tratadlstas extranjeros, sin deber hacerlo, toda 

vez que el Derecho mexicano de( trabajo tiene una amplitud que abar .. 

' ea a los trabajedort?s en general, comprendiendo toda relación de tr!_ 

bajo, subordinado o nó. 

l. -CONTRA TO LISO, LLANO Y SIMPLE DE TRABAJO. 
NESTOR DE BUEN L. 

Otros laborallstas, sin "bautizar" al contrato de trahi!.. 

jo, simple Usa y llanamente se refieren a él. 

De tal acto jurrdtco dlce el Dr. NGstor de Buen L: "En 
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lo esencial hay un acuerdo espontáneo de voluntades. con flnes dlstl!l 

tos, adecuado a la Ley y a las menas costumbres, generalmente co~ 

sensual y excepctonalmente formal, para la creaciOn y transnrtslón -

tnmedlata, dlferlda o condtclonada, temporal y permanente, de dere· 

chos y obllgaclones de contenido patrlmonlal (21)". 

Y es que, como lefrnos en páginas anteriores, este • 

'autor constdera compatibles el derecho de las obligaciones y contratos 

con el trabajo del hombre, sln que sufra menoscabo la dfgnldad de su 

trabajo. 

2. ·E ~UERIO GUERRERO. 

Et nexo o vfnculo jurfdlco habido entre el trabajador y 

el patrOn1 para el Lic. Euquerto Guerrero, es. sencilül y deftnlttva-

mente un 'contrato de trabajo', aunque luego aclara: "en este contrato 

no es aplicable, en su integridad el prtnclplo de la autonomra de lavo· 

luntad, pcrque la ley tenra que proteger al más debU en la relaéion .. 

contractual (22 )". 

Hace pOblico su desacuerdo con la teoría de la rela • • 

ción laooral "o de in~act6n ", que resta: lmportancla al contrato, 

porque "independientemente de las llmltaclones al prtnclpto de la auto 
. -

nomra de la voluntad, ·e1 trabajador. sigue siendo un hombre libre que 

debe expresar su consenttmtento de vinculaclón con un patrón y puede, 

si asr lo convienen ambos, incluir prcstaclones superiores a las leg'!,. 

les o a las del contrato colectivo que rija en la empresa (23)". 

A su pa.recer, ln teoría relactonista significa un au .. 
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mento al intervenclontsmo de Estado, asr como una disminución al nm_ 

bito de la ltbenad indtvtdual. Por otro lado, entiende el autor, se trata 

de una reminiscencia del gremio medleval en donde "bastaba que un SI!_ 

Jeto ingresara a ta corporación para que le fueran apllcables todas las 

dlspostctones de la Ordenanza respetiva (24)". 

Nosotros pensamos que son inexactas algunas aprecia

ciones del Lic. Guerrero: Nadie ha dlcho que en la relación laboral el 

trabajador no es Ubre al vtnc.ularse con un patrón, por el contrario, se 

dljo, de conformidad con el arttculo So. constltuclonal, el trabajador -

no puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retri • 

buciOn y sln su pleno consentlmiento, sino que se hace necesaria la el!. 

presl6n de su voluntad. 

Ahora bien, en cuanto a que la teorra relaclonlsta slg

nlftque un lntervenctonlsmo de Estado ..• del mtsmo no escapa la teo

rra contractual, puesto que el prlnciplo de la autonomra de la voluntad 

no es absoluta. Y si el lncervencionlsmo es Otil en uno y otro caso, P!.. 

ra redimir al explotado ¡bienvenido¡. siempre que no se constituya en 

un totalitarismo asfixiante que anuel al hombre. puesto que las instft~ 

clones deban estar a su servicio. 

Ademas, no consederamos que la relación laboral sea 

una remlntscencta del gremio med\eval, por el hecho de que se haga -

aplicable autom4dcamente un estatuto objetivo de derechos sociales -

que nada tiene que ·ver con ''la Ordenanza respectiva" a que hace alu

alón el autor. 
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3. ·DR. BALTA SAR CA VAZOS FLORES. 

El· Di'. Cllvazos Flores acepta la tdea de contrato 11!_ 

boral y reitera lo dlstlnto que es el contrato civil del de trabajo~ E!_ 

te llltlmo es una institución que por tener elementos propios y exclu

etvos ha de ser :regulado especfflcamente por fa legislación laboral, 

cotno ló es. 

El contrato de trabajo t.mpllca necesariamente que el 

servtcto sea personal y remunerado, puee SÓio laa personal frlillell!I • 

aon constderadu trabojadoru y en cuanto A 111 retnunuaclOn la ébtll• 

blece la conatltucton en su capftulo de garantfas. 

Ahora bien, para Identificar y dlstlngufr al contrato • 

de trabajo. propone recurrir a loa elementos de dlreccton y depende~ 

eta. reconociendo que no aon deflnltlvo1, 1tno 11nlntomtítko111
• dad<>• 

que hay contrAtos de trabajo en que no extste nt uno nt otro elemento, 

y termlna aceptando como elemento distintivo al de sulx>rdlnactón, que· 

también lo es de la relación de trabajo. 

4. ·MARIO DE LA ctmVA, · 

Oe t1te·m1urro, ya sabemoe 1u c11t1 .. ~rúlactontsra; 

· Sin embargo reconóce la aupervtvencta dt la tdH de contrato, retnl· 

tiéndonos a la Ley y advirtiendo, corno todos los demás, lo diferente 

oue es del civil, del gran abismo que los separa, en donde no hay re•. . . 

torno a las concepciones del Derecho privado. 

VII) CúNCEPTO DE LEY. 

El Derecho positivo del trabajo planteo la teorra re la .. 
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ctontata~ en los términos que ya lo expresamos, .,ero no soslayó • 

la teorra contractual, la cual queda~ enseguida, lnclufda y conctlt~ 

da con aquélla. 

Asr sucede que la Ley Federal del Trablljo, en el 

segundo p4rrafo del artículo 20, nos d4 una deflntcton: 

"O>ntrato individual de trabajo, cualqutera que Ma 

su forma o denominación es aquel que por vtrtud del cual una pef~ 

na se obliga a prestar a otra un traba.jo personal subordinado., mf• 

dtanre el pago de un salarlo'.'. 

VIII) DIFERENClAOON DE CONTRATO Y REL.A"' 
aoN DE TRABAJO. 

Hay qulenes entienden que la relación y el contt~ 

de trabajo sqp la mlsma cosa. Otros en camblo precisan su dlferen• 

eta y nosotros compartimos este Olttmo criterlo. 

Brtch Molltor, cita.do por De la 0;.!va (25) tndtca: 

''El primero (contrato) es un acuerdo de voluntades 

pa.ra la prestación de un traba.jo futuro,_ mlentras q~<e la segunda .. 

(relación) es la prestación efecctva del trabajo, lo que determina ta 

aplicación imperativa del estatuto lat.m'al". 

Baltasar Cavazos Flores reflexiona: "¿En qué consts -
te, pues, la diferencia entre contrato de trabajo y relación de traba

jo sl en amlx>s extremos la subordinación constituye el elemento ese11 

ctal de los mlsmos?: Para poder diferenciar con toda claridad el con• 

trato de la relación de trabajo, es necesario atender al momento mi~ 

mo de su naclmlento. El cortrato de trabajo se perfecciona desde el 
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Instante mismo en que Ja s partes se ponen de acuerdo sobre el tralx!. 

jo estipulado y el salario COO'fenido. La relación de traba.JO surge ha~ 

ta el momento en que se inicia la prestnclOn del servlclo(26). 

Basado en dlcha conjetura, llega a la consecuencia de 

que "El contrato de trabajo puede extsttr sin la relación de trabajo, -

pues muy bten puede darse el caso de que celebrado un contrt\tO, con 

todas sus formalidades, por ra:r.ones posteriores a su c.elebracton el 

servtcto nunca llegue a realizarse (27)". 

En cambio, contlntla diciendo el autor, no puede exl!., 

tir relación de trabajo sJ'.."i contrato, dado que este Olttmo tiene una •• 

exlstencla presumible y su falta de forrnaltdad escrita ea imputable -

al pattOn, de acuerdo con la Ley de la materta; "en el peor de los C!_ 

sos, al formarse la relactOn de trabajo Por lnlclarse la prestación del 

servicio c.ontratado, autom4tlcamente se da. nactmiento a un contrato 

de trabajo en forma verbal. Son presumibles tanto la relaclOn como el 

contrato, ahf donde hay una persona prestando un trabajo personal su~ 

ordinado a cambio de un salarlo de otra que lo i'ectbe .•. (28). 

No obstante, recordemos que no.puede halet' contrato· 

sin la manlfestactón de voluntad de laa partes, lo que rompe la pre·

aunct6n de 111 ley, a que se re~ere Cavazoa Florea; y pensemos tam • -

blén en la formación de la relación laboral sln la eicpresión de volun':' 

tri del patrón, o ailn en contra de ella, segan nos informa el Dr. De -

la Cueva. para el cual el contrato de trabajo "sólo es uno de los actos 

que pueden dar nacimiento a la relactOn de trabajo" y·ttene una slgnlfl 

i' 

:, __ 
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caclOn llmltada a oue el trabajador quede comprometido a ofrecer su 

trabajo al patrOn a partir de la fecha estipulada, asr como que el pa

trón quede obltgado a pagar el salario, pudiendo ucUlzar la fuerza de 

trabajo. en tanto que la relacton laboral es una !ituactón jurídica ob• 

jetlta. 

Para el maestro Trueba Urbtna (29), en el fondo no -

hay dlferencta alguna entre contrato y relación de trabajo, en virtud 

de que el párrafo tercero, del artfculo 20de la Ley,aslenta que "la -

presr:aclOn de un trabajo a que se refiere el párrafo prlmero (rela-

clón) y el contrato celebrado (teoría contnctual) producen los mis-

mos efectos". 

A nuestro jutclo, el maestro confunde la causa con· . • 

los efectos, por el mero hecho de que uno y otro concepto p,;oduce -

las mtsma.s consecuencta.s legales. 

El Lic. Euquerlo Guerrero, defensor del contrato en 

oposlclOn a la relación laboral, comenta que la Ley Incluye ambos COl.!,. 

ceptos, pero que la primera no sustituye al primero, sino que lo com .. 

plementa, teclacando que de manera tnnecesarta. En cuanto a la diCe

renclAclón que nos ocupa, critica a la Ley en el sentido de que ella~ 

funde las dos figuras jurfdtcas en cuestión, atln cuando la doctrina los 

ha dlfexenclado clara y tajantemente. 

El Dr. De Buen L., siguiendo a De la a.ieva, acepta -

la diferencia enrre los dos conceptos que tratamos, precisando que '!" 

la relación sr consiste en la prestación de un trabajo, en canto que el 
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contrato es un acto jurídico que puede antecederle, entre otros que ta"!_ 

blen pueden tener lugar. Se aparta de De la Cueva en cuanto que insiste 

en que el contrato sr puede ser perfectamente el acto que origine a la r<:_ 

laclOn, mlenttas que el Ex-rector de la UNAM sostiene que no puede call 

ftcarse de contrato al acto generador de la misma. 

Ernesto Krotoschln, cltado por el Dr. Cavazos (30) Sf!. 
1 

fiala al respecto: "Por relacl6n de trabajo, en sentido especrtico, se en-

tiende, en oposlctOn a contrato de tral:sjo, aquella sltuactón jurfdica que. 

se basa Onlcamenre en el hecho objetivo de la lncorporaclOn a la empresa". 

IX) RELAOON JURIDICA CIVIL. 

En páginas anteriores ttajtmos a colación una deftnl-

ci6n de "relación jurfdica', acut\ada por DemOftlo de Buen, que es vállda 

y oportuna en este lugar: 'Toda relación prevista en una norma tlene, en · 

cuanto se conrempla desde ella, el carácter de una relacton jurtdica. Uná 

relación no es Jurídica por sf; lo es por su aptitud para ser apreciada ju• 

rfdicamenre. es dectr, en vlsra de unA razón o· fundamento de derecho". 

. Bien, sl ta·norma que prevee la relación correspondlen 
. -

te al Derecho privado, e araremos frente a una relacf ón jurfdtca civil, .. 

~esde luego, radicalmente distinta de la de trabajo, planteada Irneas arr!. 

ba. 

Tal es el caso de la relación.Que se establece entre un. 

pasam:e que presta servicios profesionales de modo Ubre e lndependente. 

El y su cliente, o receptor de los servicios de esa eapecte, en general, 

~rán sujetos de relación ctvll, prevl~ta en el derecho prfvado objetivo. 
.. 
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Al efecto habrfa que atender, en tanto que no ae uniftque 

la legisla.cton para que sea la Ley del Trabajo la que rlJa toda acrtvldad -

humana, y por lo que toca a la capltal, las dlsposiclones del Código Civil 

pant el Dtstrlto Federal, entre otras l~s dlsposlctooes stgutentes: 

"Artículo 1792. -C-onvento es el acuerdo de dos o más -

personas para crear, transferir, modlflcar o extinguir obllgaclooes"; -

"Artrculo 1793. -Loa conventos que prt.Xlucen o transfieren las obllgacl~ 

nes y derechos toman el nombre de contratos"; "Artfculo 1794. -Para la 

existencia de un contrato se requiere: t. -Consentimiento, n. -Objeto que 

pueda ser materia del contrato". 

Además hemos de remlttrnos a otras normas del orde· 

namtento sustantivo cttado: Las con.tenldas en el Capnulo 11, del Titulo • 

Déclmo, que concretamente se refieren al contrato de prestación de ser . -
vtclos profesionales (Artículos del 26QS al 2615). 

Aq ur es donde se observa: que prevalece el acuerdo de 

voluntades para el lntercamblo de prestactones 1 que los servicios pres

tados no est4n caracterizados por el elemento "subordinacton" y que la 

retrtbuci6n debida no se conc loo como salario. 

Para redondear la ldea de la situación en que se desen

vuelve el pasante independiente, realizador de servlclos libres. -Onlco 

caso en que no se le entiende con el carácter de trabljador. conforme al 

derecho positivo vigente· debemos hacer notar: Que la Ley clvtl tajantt!., 

mente exige la posesión de ttl:ulo para ejercer la profesión de que se tra-. 

/ 

te, no teniendo derecho, en caso contrario, de cobrar honorarios. inde-
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pendientemente de "lncurrtr en las penas respectivas" •. 

No obstante lo anterior, ha de aceptarse, catforme a 

la Ley vigente que rige el ejerclclo profesional en el O, F. ; y ségtln · 10 

aclaramos oportunamente, que basta é:on la autorfzaclón legal de ejerc!. 

clo profesional pára que d pasante pueda cobrar retrthicton a sus. ser

vtctos, quedando sin efeCr:o la norma 26.M del c.odtgo Civil. 

Para terminar, tampoco olvidemos que, al menos te_2 

rlcamente. el pasante no desarrolla su actlvidad profesional con manos 

ltltálmente Ubres, pues deberá contar con el asesoramtento de un profe . . . ~ 

··sionista titulado. 

.· 

•. 
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CAPITULO VI 

SUMARIO 

I. -t.ocallzact6n del Pre·profesfonal, como: A)Sujeto de relaclOn Jutt• 

dlca laboral y B) Sujeto de relacfOn jurrdtca ctvll. n. -El pasante era• 

bajador. Supuestos en que puede encontrarse laborando. A) Patrón y• 

· trabajador. B) Trabajo. C) Caracterfsttca subordinación. 0) Salario. 

IU •. -ln'VestlgactOn sobre la "Personalldnd Jurfdtca de los Pasantes Un!. 

vereltarlos" : Autora y contenido. lV. ·lncluslOn del trabajo desarro• 

llado por pasantes, en el th:ulo VI de la Ley. como un capítulo nuevo 

de "Trarojo Especial''. V. -Prob.lble contenido del capítulo propuesto: 

Dispostdones Generales. Obltgaclones del Patrono. Obligaciones del 

Pasante. Causas especiales de rescisión del contrato o relaciOn·del ·

trabajo sin responsabilidad para el patrón. ldem, sin responsliblti~ 

para el pasante, VI. ·Salario profesloMl para el pasante. Vil. -.:.t)fu(f..,L 
;.-," . .,..". 

"caltbción de los pasantes. VIII. ·CONCLUSIONES GENE.Ri':LES. 
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1) LOCALIZAClON DEL PRE·PROFESIONAL COMO SU
JETO DE RELACION CIVIL O LABORAL. 

Es compleja ta visf6n panordmlca de los ~sontcs de las 

áiferentes carreras, cuando prestan servicios en ejercicio de ta profe· 

sl6n a cuya se han consag rado. Es como colocarnos tras el tubo de un 

caleidoscopio a mirar una de sus abigarradas fJguras, tl un poquito peor, 

porque al menos la imágen transgiversa:3a calidoscópica es simétrica. 

No obstante, paseando la vista por los recovecos del I!_ 

berinto en que nos hemos meudo,podemos simplifJcar las cosas, , gene 
. -

, raUzartas, estructurarlas y llegar a las sencillas y serenas conclusl2. 

nes que nos proponemos obtener al término de ésta nuestra modestailJ.. 

vestJgacJón. 

Empecemos por sentar algunos prlncipJos para la com· 

prensión ~l problema: 

El pasante puede encontrarse en dos condiciones jurrdl· 

cae distintas, al desplegar su .11ct1vldad: 

A) Como sujeto de relación jurfdlca laboral, es decir c'!_ 

mo· trabajador, y 

B)' Como uujeto de retacJ6n jurídica civil, esto es, como 

prestador de servicios profesionales qúe se regulan por el Derecho pr!. 

vado, seg\ln lo tratamos ya en el inciso IX, del capitulo anterior. 

Nosotros pensamos que la regla general es localizar al 

pasante dentro de la primera condición, la de trabajador y que por excee_ 

ción que la confirma, lo hallaremos sujeto a una relacfófl civil de pres~· .. 
' ' 
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tación ele servicios profesionales. 

U) EL PASANTE fRABAJAOOR. 

Ahora bien. ¿Cómo sabremos que el pasante está encua

drado en uno u otro ftp6 de relación jurCdica? • 

Para nosotros 111 cuestión queda resuelta tomando como 

base El siguiente principio: Siempre que esté prestando servicios pro-

. fesionales subordinados, a cambio de un salario, deberaf entenderse • 

que es un TRABAJAOOR; y cuando realice su actividad profesional libre 

e independiente, tendremos que aceptar, conforme a la legislación vi .. 

gente, que el pre-profesional es sujeto de relación civil. Esto, indepe'l 

dlentemente de que llegue a unificarse la legislacl6n y toda actiVldad hl!_ 

mana sea regulada por la ley del trabajo, como lo desean la mayoría de 

los autores en la materia, y nosotros con ellos. 

Consecuentes con nuestras afirmaciones y en relación -

con et pasante rrabajador. explicamos además que podrá hallarse en -

cualquiera de los siguientes aupuestos: 

l. -DJrante ta prestación obligatoria de su servlcfO'.pto·-

!eslonal social. 

1:-1'rabnjando para el Estado. 

3:-Qindo sus servicios n una persona física. 

·4, -Teniendo por patrono a una persona jurfdica. 

5. -En cualquiera otra situación que tenga por base un • 

se'rvlcio personal subordluado, a cambio de un sueldo. 

En todas lus el rcurtstanclas mencionadas es trabajador el 
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pasante, si en su relación jurídica se concretan los elementos de la re· 

laci6n de trabajo, a saber: a) Un patrono y un trabajador, b) La prest'!_ 

clón de servicios, e) La "subordinación" como caracteríslrca del ele· 

mento anterior, y d) Un salario. 

OBSERVEMOS: 

l) PATRON Y TRABAJAOOR. 

En los cinco supuestos enumerados, evidentemente, se • 

concretan los sujetos de la relación laboral: El patrono puede presen-• 

rar variantes en cuanto que se trate de persona física o jurídica (privada 

o J>llblica) ; y el trabajador en la especie, siempre serd un pasante, el 

cual unicameme podrá diferenciarse en cuanto a que esté o no autoriza -
do legalmente para el ejercicio de su pro!esJ6n, sin que pueda ponerse 

en tela de juicio su naturaleza de trabajador. pues ésta se confirmarll 

en última instancia, analizando su condición al través y con et aux!llo 

de los criterios de juicio comunmente aceptados: a) El de pertenencia o 

no del sujeto a la clase trabajadora, dado que dentro de ella se encuen· 

tra y ha de identiflcarse plenamente con sus hermanos de grupo S?Cfo· 

económico, y b) el de "subordinacJ6n" como caracteristJca del servicio 

~restado. 

2) TRABAJO. 

La prestación de servicios de. los anteprofesionates ten-: 

dnf lugar, ni duda cabe, en una amplísima y accidentad.a diversidad, 

respecto a naruraleza o modalidad, duración y calidad de su jornada •.• 

pero no obstante esa disparidad, por nuestra par'te sostenemos que e· 
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lla encierra un valor especial, que supera con mucho al del trabajo co• 

m\ln y corriente, pues supone Inclusive una preparación académica del 

trabajador que puede ir de los 12 a los 17 aftos, de ahí que proponga .. -

mos su 1nclusl61'l en el capitulo de *'Trabajos Especiales" contenido en 

la ley, asr como la consigMc16n de un salario mtbJmo profesional en 

la misma. 

En esta cuestión, además. es de hacerse notar una p~ 

bable variante: Que la vinculac16n del pasante al patrono sea voluntaria 

generalmente, en tanto que puede concretarse también la vinculación -

obllgatorla, tratándose de la prestación del servtclo social, que es ... 

mandato constitucional. 

Por lo demtfs, es irrelevante que su actividad oscile en

tre un carácter mat:erial y otro Intelectual, o que su grado de prepara .. 

c1ón técnica sea cambiante, como podrdn serlo las prestaciones que se 

le otorguen. 

La daci6n de su trabajo podrá contener una teleologi'a de 

beneficio social, o carecer de ella, entrando al campo de la explotacidn 

lndivfduaUsca, pero en ninglln caso ha de efectuarse en condiciones que 

no aseguren su vida, su salud y un nivel econdmtco decoroso para él y 

su familia. 

Por 1.Htirno, ha de encontrar, en el desarrollo mismo de 

su esfuerzo, la oportunidad de aprendizaje y realización personal, las 

puertas abiertas y la mano solidarla para alcanzar la meta profesional. 

Ahora que, no se trata sólo de exigir beneficios, sino de 
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darlos. por lo que el pasante esta obltg~o a desenvolverse con di· 

ltgencla, probidad y, en frn, cumpliendo con los deberes legales y 

ettcos de su condlci6n. 

3) LA CARACTERISfICA SUOODINACION DEL TRA 
· . BAJO PRESTAOO. -

El pasante, dentro de cualquiera de las situaciones 

planteadas, desattalla una labor de tipo "subordinado", queda oblig!_ . . 
do a segulr las tnsttucctones, normas, lineamientos u órdenes del P!.. 

trono. Asume el deber de obediencia ante la facultad de mando de es-

te l'llti.mo. 

Inclusive frecuentemente haya plena vtgencta el ailejo 

y superado criterio que toma en cuenta al elemento de "dlrección", • 

que antiguamente caracrerlzaba la relación laboral, pues al antepro -
feslonal no se concede ·ni por la Ley relativa al ejercido profestonal• 

e1pacldad tecntca autosuftcfente para ejercer, ni siquiera en el caso 

del pasante que presta servicios Ubres e independientes. 

Es claro entonces que teniendo el cadcter de traba· 

jador, menos aan pl.Aede desarrollar la profeslOn respectiva de ·modo 

Independiente, a .su leal saber y ent~.der, aplicando libremente los • 
conoclmtentos adquiridos, por ou propia cuenta y riesgo sino que. co

mo se ha dicho, su trabajo lleva el sello de subor~inaclOn, tndependte~ 
. . 

temente de que se le agrega la imposición del asesoramiento de un pr~ 

fesionlsta tltullldo. 

Para el maestro Alberto Truebl ~rbtna, quien rec.h~ 

za el concepto subordlnaclón, segtln lo .hemos visto antes, basta la pres 
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tadon personal de.un trabajo a ocro, mediante el pago de una remu~ 

nernctón, para concebir al trabajador como tal y tener por existen• 

te la relación laboral; criterio este que pondera y confirma. con rtl'!,. 

yor razon, ta calidad de trahljador del ps.Hnte y la concreslon de .. 

una relaclón laboral, de cuya es sujeto, cuando desarrolla su actt• 

vidad. 

4) SALARIO 

Respecto del cuano elemento lntegrante de la 

relactón lab:Jrat. nos pregunrnmos: ¿Qllé es, st no un salario, el que 

recibe el pasante trabajador por sus servicios? 

Eso es, y no ocra cosa, de confbrrnldad con e.l .. : 

amculo 82 de la Ley de la materla, cuyo reza: "Salario es la rec:ti· 

ooclón rme debe pagar el patrOn al trabajador por su tra.bejo" 

Pero esa rettlruclOn oue debe pagar el patrón 

al pasante trabajador, es por regla general precarta, injusta. Pot' -. 

eso en este lugar volvemos a expresar nuestra Indignación, mas~ .... 
da ya desde la inmducctón del presente trabajo, como una de 1 as 

motivaciones definitivas que nos decidieron a realizarlo. 

Su servidor tiene botones de muestra retati• 

vas a mi explotación, trabajando en Despachos privados empezó gá ... 
nando $ 250. 00 (doscícntos cincuenta pesos 00/JOO M.N.) mens'1a• 

les y nuncá logró, en ellos, sobrepasar el salarlo mfntmo general. 

Y no es que hablemos por ta herida, la expoli!. 

clón no es privativa de nuestra experiencia personal. hemos plattca-
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do con muchos paF..antcs de Leyes, p0r el personal interés que para noso· 

tros revisle nuestra propia condición a sabiendas de que algo parecido su· 

cede en otras profesiones. 

El ahora Licenciado Anr6n llcrntindez López ( J ). Profe:,. 

sor de la E.N.E.P. de (',uautitL.1n, nos ha phnlcado tas Interesantes expe

riencias que vlVl6 siendo pasante en una Notaría, quien afirma sintética· 

mente lo siguiente: Las Notaña son lm¡Dnante campo de trabajo para el 

pasan.te de Derecho que absorben de l. 500 a 2, 000 compai'leros, tomando 

en cuenta que son aproximadamente 150 en ta ciudad de M~lco. cada una 

de ellas teniendo de S a 15 pasantes. Los notarios hacen una fortuna gana!! 

do alrt'dedor de $ 250, 000. 00 mensuales Ubres. en tanto que paga salaries 

de$ 2, 500.00 a$ 6,000.00 mensuales a preprofcslonales que le sirven, 

salario -que es superior al de despachos particulares, pero que es lnfertor 

al valor del trabajo desarrollado en estos lugares. Por otra pane, común . -
mente el notario es agoísta no permitlcnuo el acceso a los conocimientos . ,. 

manejados eo su despacho, sino que constrtne al anteprofesional a labores 

"de machote". Finalmente, manifiesta nuestro entrevistado estar absolu• 

tamente de acuerdo con nuestra teorla de que el pasante en estas condlCi<!,_ 

nes tiene plenamente el carácter de trabajador. 

La compaftera de gencracl6n Isabel Castillo Rur~ ( 2 ), 

tambi~ mostró su índlgnacl6n por las haj~s prestaciones que recltx: el 

pasante de Derecho en actividades profesionales de servicio social orga

nizados por nuestra propia casa de estudios. 

juan José González Ventura, pasante que presta sus sé~ 



1-iO 

·.vicios como auxiliar de Agente tnvestlgador del Ministerio Pllbllco en es• 

ca capital. en calidad de volante, desarrolla una jornada de trabajo de 24 

horas seguidas por 48 de descanso, comtln a esta actividad profesional, • 

percibiendo un salario que apenas si rebasa al m!nimo general establee!_ 

oo para esta regl6n, viéndose obligado inclusive, a desarrollar atmult4· 

neamente el puesto de mecan6grafo lo que evidentemente e:1 explotación. ( ~ ). 

Francisco Heroández &1ez ( 4) no logro superar el "sa_ 

tarto" de $700.00 mensuales atln despu~s de tres anos de servlc!o de pa~ 

santra en despachos paniculares, y asr por el estilo se expresaron tantos 

otros que enumerarlos sería prolongado. 

Para nadle es una novedad que menudamente se remune· 

ra mejoX' el trabajo de una ineficaz secreta.ria, o inclusive el del barren· 

dande. un modesto centro de trabajo, que el de un pasmte que arrastra • 

los galardones de 12 o 17 anos de preparación académica, y se deduce de 

todo lo anterior que los salarios o no existen, o son simbólicos, o por lo 

menos no corresponden a la teoría de salario remunerador y menos a la 

deljusr.o. 

¿Entenderemos porqué ese es uno de los motivos de ml!_ 

chas anomalías en la formación profesional del preprofesional, entre • 

otras la de que aguijoneado su ánimo por la explotación en e.ame propia, 

desarrolle un malsano afán de desquite?. 

.. 



141 

Jtl) INVEsrtGACION OOBRE LA "PERSONALIDAD 
JURIDICA DE LOS PASANrES UNtVERSITA·
RIOS:' 

Nos alegro soh'rcmanera enterarnos de que no so·

mos los Onicos en pensar que el pasante es sujeto de relación laboral, 

IUln cuando se encuentre prestando sus servicios en calidad de se.rvl

clo social. 

Obra en nuestro poder un valioso e interesantrstmo 

estudio acerca del rema, elaborado por la Lle. Cectlla Montante de -

Velase.o (5) y aue concuerda perfectamente con nuestro pensamlento. 

CX)NTENlDO. 

I. ·Desde la lntroducción del documento se hace ju!_ 

ticta al pasanttrcrabajador que cumple su servicio eoclal, declarando 

que las leyes vigentes estl1n tns-ptradas en la justicia eoclal. a la que 

no debe ser ajeno et pasante como sujeto de derechos humanos y que, 

·con ese espíritu, debe ser estimulado para que tuche al lado del. pue

blo y para legrar el réptdo desarrollo del pars. 

11. -Como base que es del Derecho Mexicano da ·tr'!_ 

bajo, se plantea el artículo I23 constitucional, en "Sus apartados a) y. 

b), pasando por tcxlas las fracciones que lo ronstttuyen. 

Después de una resena, comentarios y antecedentes 

sobre la norma constlructonal, y siguiendo la conocida 'Teorra lntegrál 

del Derecho del Trallljo'' creada por el Or. Alberto Trueba Urbina, -

considera qúe el pasante queda incluido en la proteccl~n del derecho tu_-_ 

telar de los trabajadores, pues rige "entre los obreros.Jornaleros, em . -

t. 
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pleados domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato 

de trabajo". 

III. ·Analiza la deflnlclOn legal de relacú'Drt laboral y del 

contrato de trabajo; el precepto 21 de la Ley relativa, que presume una y 

otra figura entre el que presta un trabajo personal y el que lo reclbe, los 

artfculos 58 (que define la jornada), 82 (referente al salarlo), 91 (que ha• 

bla del salarlo profesional) y 80. (que dcftne al trabajador y al trabajo). 

IV. ·Como deflnlclón del servicio social, dice: 

"Se entiende por servlclo soclal el trabajo obligatorio 

de carácter temporal, que medlance un salarlo realicen todos los pasan• 

tes en beneflclo de la socledad mexicana", agregando que es una etapa en 

la formación personal de los pasantes. 

V. -Sei'\ala las siguientes formas de prestactOn del set 

vtclo prot'estonal: 

a) Individualmente, en determtnados centros e tnstttucl<;_ 

nes que tengan por objeto lmpartir un servicio pl1bllco a la comunidad. 

b) Por unidades multidlsciplinarlas o interdlsdfili~ 

donde Intervienen pasante'é de valflas protesbnes para el desattollo ~ -
nltarto. 

e) Como preparadores, ayudantes de profesor, maestros 

11dJuntos de cátedra teórica, laboratorto, talleres, etc., en cualquier inst!. 

tuclOr:_que forme parte del sistema educativo nacional. 

d) En unidades de emergencia (Att. 60 de la Ley de 1Pro-

fesiónes). 
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VL -Muestra en forma por demas objetiva las C'!_ 

racrerrsttcas de relacl6n laboral que tienen lugar en los trabajos 

realizados por los pasantes, al tenor de una fotocopia de dos con· 

ventos celebrados entre la Universidad Nacional Autónoma de Mé· 

xtco y el antiguamente llamado "Dcpartamerto de Asuntos Agrarios 

y Colonización", donde es visible: 

n La U .N.A .M. se encuadra en el unrcuto 12 

de ta Ley laboral, corno Intermediario. 

2) Funge como patrOn el O. A. A.'::. 

3) Se habla de DURAC:lON de la prestación del 

servlcto sl)Cial, caracterfsttca de la relación de trahljo (Att. 35). 

4) Se menctona una retrlbuctOn de $ 2, 500. 00 • 

mensuales, que no es otra cosa que un salario. 

5) Se tratan algunas obligaciones de los pasan

tes, como las ttenen tambf~n los trabajadores. 

VU. -Asr concluye, como nosotros, consideran_ 

do que el pasante durante la prescaclOn de su servicio socl~l ES 

UN TRABAJADOR y en consecuencta deb~ estar protegido por el 

Derecho tutelar que le es pr<>pio, debe recibir las prestaciones 

consagradas en la ConsdtuciOn y ~l Estatuto del Trabajo. 

Incluso, dedica a estas cuestiones el sul:dtulo 

denomtnado "Derechos de los Pasantes en Servicio Social", que 

son: 

Recibir un salarlo de acuerdo al costo de la 
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· vida en el lugar dorde preste su servicio, que jamás deber4 ser lnt'erlor 

al mfntmo vigente en cada regtOn; tener una jornada que no exceda lo di!_ 

puesto por 111 norma 123 constitucional y su Ley Reglamentaria; recilir 

un trato justo y consecuente con su cai:egorl'a profesional; olXener la ·- · 

constancia neceaarla para acredltar la prestación de su servicio social 

(que el mismo Reglamento de Exa.menes requtere); si la actividad se .. -

desarrolla. fuera de la localldad, reclbtr los vi4ttcos correspondientes, · 

etc. 

Vlll. ~No olvlda que el pasante también ctene obligacio

nes correlativas a su derecho, y menciona: 

a) OlsclpUna, que nosoetros llamamos en otro lugar • 

"trabajo subordinado". 

b) No suspender su actividad sln causa justificada. 

e) Poner todos sus conoclmlentos técnlco•ctentfflcos • 

al servicio de la colectividad. 

d) Observar la ettca profesional y el compafierlsmo 

solidario. 
IX. ·En otra parte de su tnvestlgacton, insiste en que 

los trabajos desenvueltos por los pasantes "cotnclden con el análisis de 

la relaclón laboral y del contrato de tramjo. :'.-y considera que su per

sonalidad jurfdtca, o c.ategorfa laboral- es en definitiva de un asalaria· 

do, es decir que: Los pasantes que se encuentren trabajando en servicio 

social. en beneficio de la sociedad mexlcaM, son trnh<tjadores asala·~ 

rlados y por lo tanto su contrato ( o relactón laooral) se sujerará a los 

preceptos de la Ley Federal relativa. 
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Subraya que el servtdo social es obligatorio, pero no 

gratuito. por lo que critica de antlconstltuclonal toda dlsposlclOn que mar

rue lo conti"ario1 asr por ejemplo la Ley de J>tofeslones de Mlchoacan. 

Se duele, como nosotros, de la explocaclOn ahlsos 

y arbttrarledades que se cometen con "quienes en la mayoría de los casos 

no cue.nta con recursos propios que les permitan subsistir", lestonandose 

gravemente ia jusdcfa social y la Ley de la materta. 

Por t11ttmo, habla de una "teorra del salarlo justo" 

que, aplicada aqur obliga a tomar en cuenta loa deberes que el pasante ti~ 

ne de devolver a la sociedad un poco de la tnversión que en él se hizo. 

IV) .INCLUSION DEL TRABAJO DESARROLLADO POR 
PASANTES, EN EL nroLO SEXTO DE LA LEY, 
OOMO UN CAPITULO NUEVO DE TRABAJO ESPE 
OAL. -

De los "trabajos especiales" ha dicho el maestro 

De la Cueva que se les oonoee asr a "diversas actlvtdades que st bien dan 

nacimiento a relaciones que revisten los caracteres fundamentales de la 

retactOn de trabajo, presentan sin embargo alguMs caracterrsttcas pecu-. . 

· llfares que exigen normas adecuadas para su mejor desenvolvtmlento'.'( 6 ). 

,Como todos sabemos, dicho tlpo de actividades se r~ 
glamenta especlalm7nte en la Ley Federal del Trabajo. Esta los contiene 

. en su trnilo . sexto, a través de XV capltulos, de los cuales el primero tr'!_ 

ta de iá:S Otspostctones Generales y el resto .se dedica a los diversos t·i-· 

pos de trabajos que protege especfñcamenre: De confianza, de buques. -

tripulación aeronauctca, ferrocarrllero, de autotraneportes, del camPQ, . 
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de agentes de comercio y simllares, de deportistas profesionales, as. 

rores y mtlslcos, doméstlcos, a domtclllo, en hoteles, bares y establ:_ 

ctmtentos semejantes, de industria familiar y de maniobras de servl· 

. cio pObllco en zonns bajo JurisdtcclOn federal. 

Por otra parte, el autor citado tambten senala 

"El cat4logo de los trabajos espcctales no está concluldo, por lo que -

pertenece al tucuro la formacton de otros capCtulos cuando aparezcan 

rnodalldades aon no contempladas, de los trabajos humanos"( 7 ); 

Pues b(cn, consideramos llegado el momento, y 

hasta tarde se nos ha hecho, para la creación de un nuevo capftulo que 

regule en forma especial el trabajo desarrollado por los pasantes de -

las diversas profesiones, ya precisada su calidad de craboJodores y a 

sabiendas de que su labor denota sltuactones singulares que ameritan 

una adecuada oormaclOn. 

V) PROBABLE CONTENIOO DEL CAPITULO PRO 
PUESTO. -

Sin llegar a proyectar depuradamente el artlc\Jlado 

que correspondlera. al capnulo del trabajo de pasantfll -que bten pudiera 

representar una veta de amplio material a explotar en otra Tesla Profe

sional, de lncuestionable valor teórlco·práctico· nos atrevemos a avi-

sorar algunos apuntamientos que podrra contener, y al través de los • 

cuales se justmca nuestra pro¡xisictOn. 

a) Que sus disposiciones serán aplicables exclusi

vamente al trabajo de pasantfa, es decir, al efectuado por los pasantes 

de cualquier profesión aue tengan el c.arttct~r de trabajadores, sleodo 
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nula toda estipulactón que desvlrtlle lo anterior, sln que produzca efes 

to legal alguno. y sin que pueda impedir el eJercldo de los derechos d~ 

rtvados de los servicios prestados . por éstos •. 

Es dectr ,ha de fijarse con claridad irrefutable la 

existencia de relación de trabajo entre lQS preprofesionales y las pers~ 

nas ffstcas y jurídicas que se reneflcian con sus servicios, siempre que 

se trate de una rela.ci6n jur!í::Uca con un pasante no tndependlente o Ubre 

en et ejercicio de la profesloo respectiva. 

b) Qlle se entenderán como pasantes para los efes 

tos del Código Laboral, tanto a los que estén legalmente autorizados • 

como tales, por la ley respectiva. como a los que no estandolo desarr2. 

llen actividades equiparables a las de eqUéllos. 

Signlftcará lo anterior una protección por la ley del 

·.trabajo. y un reconoclmtento, de los pasantes que en otros lugares de • 

esta tnvestigactOn hemos llamado legales y fácticos o de hecho. 

e) Que estas normas tendr4n como propósito, ade·

mas de los tndlcados en el anfculo 2o. de la ley de la materia •. la mej2,_. 

rfa en el desenvolvtmteruo del servtcto profesional a la comunidad, sin 

detrimento de los lntereses legfttmos tanto de los receptores del trabajo . 

de pasantra como del sector ante-profesional en su aflln de aucoreallza .. 

e ton. 

d) Que la duración de la jornada de trabajo podra f!. 
jarse de mutuo acuerdo, pero sin oue en ntngan caso sea excesiva e tn .. 

compatible con el l1orarto en que el pasante (slmultáneamence estudlanté) 
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curse sus estudios acad<!micos y deba cumplir las obltgactones tnhere11 -
tes. 

e) Que las Comisiones Regionales fijarán el salarlo 

mfhlmo profestonat que deba pagarse a los pasantes trabajadores, re• 

vtsable por la Comi~lón Nacional, deblendo ser siempre remunerador. 

f) Que el pasante tlene derecho a recibir un numen 
. ~ 

to en su sueldo cuando la actividad que lo ocupe lo obligue a exceder la 

jornad11 pactada. 

g) Que se considerara respecto del salarlo remune ... 
rador debido al pasante la Importancia y capacidad económica de ta ~ 

,, -
it.ma ffslca o jurfdlca receptora de los servicios, la naturaleza y calt•• 

do.d de los trabajos, la uuración de la jqrnada, las presta clones que se 

otorguen a paslltltes trarojadorcs de otras personas ffalcas o jur!dlcas 

en semejantes condiciones. 

h) Que tiene derecho a que se le paguen los dCas de 

descanso obligatorio· y que su salario puede comprender una prima. co ... 
misión o Iguala. sobre los asuntos en Que lnv(erta sus conocimientos 

profesionales. 

i) Que no es violatorta del principto de Igualdad de 

sala.rto la norma. que estipula salarios dtstlntos para trabajo Igual, si -

se presta a patronos de diversa catt.>gorra, importancia y capacidad eco 
' .... 

nómica según dijimos líneas arriba. 

J)Que las condltiones de tra~jo han de ser propo~ 

clonadas a la naturaleza e importancia de los trabajos desarrollados, h!,. 
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cténdose constar por escrlro en· los términos del artículo 24 de la Ley 

relativa, dejando un ejemplar en poder de cada parte y otro en la Ins· 

pecctón de Trabajo del lugar donde se hngan las estipulaciones, de mt!_ 

do que ésta vigile el respeto de estas normas especiales y las genera-

les de la ley. 

k) Que los pasantes tienen derecho a un período de 

vacaciones anuales pigadas, mfnlmas de 15 dfas laborables, que se a~ 

mentarán en tres dfas hasta llegar a treinta por cada ano subsecuente 

· de servicios. 

OBLIGACIONES DEL PATRONO. 

Se nos ocurre que podrran consignarse como oblfg!_ 

clones especiales del receptor de servtclos, las sfgulenres: 

l. ·Transmitir al pasante loo conocimientos profe• 

slonales te.Orico·práctlcos relativos a su actlvidad, prohtbténdosele ~. 

gar el acceso a los miamos, respecto de los trabajos profesionales rel!_. 

ltzados por la persona física o Jurfdlca patronal de que se trate. 

2. -Autorizar, cuando se requiera, el acce~o del P!_ 

sante a las intervenciones .profesionales del patrono. 

3. -Guardar la consldetaclOn y respeto debidos a su. 

caTd.cter sem lprofeslonal. 

4. ·Proporcionar los medios y utencillos necesarios 

¡:ara que el pasante efectae las prtlcttcas que le encomienden y además, 

cuando se trate de una actividad foránea proporcionarle los viáticos re• 

oierldos. 
. ' 
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5. •Conceder al pasante el tiempo necesario para 

que desarrolle las comlslones y actlvidades estudiantiles o de su slnd!.. 

cato (pues debert\ crearse éste en el futuro). 

6. ·Conceder al pasante estudiante un perfodo de 

ocho dfas. con goce de sucldo,para que se dedique al estudio de las m~ 

terlas académicas durante los lapsos de exámenes finales. 

OBLIGACIONES DEL PASANTE. 

Evidentemente el pasante no esta exento de debe 

res en su relaclOn laooral, y las que nosotros creemos pertinente COIJ.. 

s tgnar corno especiales en el caprtuto que nos ocupa~ son: 

l. ·Respeuir y realizar las lnstrucclones y prácti

cas destinadas al éxfto de la actividad profesio~l que se le encomiende, 

observando además los Ordenamientos respectivos, st los hubiere. 

2. ·Desplegar sus conocimientos, en la medida que 

sean exigibles de acuerdo al grado de preparación académica y emprrtca 

otxenida, con el mayor ernpei'io y esmero posibles. 

3. -Guardar consideraclón, respeto y procurar ma12, 

tener el prestigto de la persona trstca o jurídica patronal. asr como tra~ 

to respetuoso y cortés a las personas ajenas a éstas que tengan relacio-

nes con las mismas. 

4. ·SI es estudiante simultáneamente, mantener et 

promedio de callflcaclones mfnlmo que exige ta ley de Profesiones para 

el otorgamiento de la "Carta de Pasante". 

5. ·Continuar la jornada de tratlljo, mas alla de la 
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duración maxtma pactada, cuando el caso asr lo requiera. 

CAUSAS ESPECIALES DE RESCI SION DEL CON 
TRATO O RELACION DEL TRABAJO. SIN RES:
PONSABILIDAD PARA EL PATRON; 

imaginamos factibles las siguientes: 

1. -Que el pasante distraiga el tiempo durante el 

·cual está al servicio del patrón en asuntos o prácticas ajenas a éste. 

2. -Que el pasante no aplique o utilice los recur

sos o ut~ncllios proporcionados para una determinada actividad prof~ 

slonal· ,del patrón, en la misma, sino en otras distintas de su perso ... 

nal interes. 

3. -Que sea cngaflado el patrono respecto de la • 

calidad de estudiante actual de una X Facultad • del grado que af1 r .. 

me el pasante haber alcanzado o del promedio de calificaciones, 11!,. 

ferJor al que presume su capacidad. 

4. ·Que muestre negligencia o ineptitud grave, -

tomando en considernci6n su grado académico y práctico. 

CAUSAS ESPECIALES DE RESCISl<l'l DE C<l'lTRA 
TO 0 RELACl~ LABORAL, SlN RESP<l'lSABlLl· -
DAD PARA EL. PASANT.E. 

l. ·Que lo obligue el patrón a realizar actos o pn1<:_ 

tlcas contrarias a la Ley y a la ética profesional. 

2. -Que le niegue et patrón acceso a los conocimlefl. 

tos profesil:>nales relativos a su práctica, respecto de las actividades el!_ 

pecífic.as que aquél realiza. 

3. ·Que .el patrón le exija una Jómada de trabajo --
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excesiva, de modo que resulte incompatible con su horario de estudlos 

académicos y tareas Inherentes. 

4. ·La obtención del título profesional respectivo, 

a menos que hp.y~ mu~µo 1Jcuerdo para continuar la relaci6n sobre nue 
. -

vas bases (mayores prestaciones, evidentemente) tomando en cuenta 

la también nueva calidad del sujeto trabajador, que sería claro está, 

ya no pasante sino profeslonisca trabajador. 

Finalmente, el lnC'Jmpllmiento de las obligaclo· 

nes de uno y otro sujeto de la relacl6n, así como la violación de las • 

normas de ésre capnulo y las generales aplicables, podrán ser causas 

de rescisión de la relación o contrato de trabajo sin responsabilidad -

para ambas parres. 

Vl)SALAR10 PR0FESIOOAL PARA EL PASANTE. 

Indiscutiblemente el trabajo de pasantía exige del 

sujet,o trabajador dcstrc7.l.l y capacidad que rebasen las del trabajo que 

se paga con salario mínimo general, por lo cual insistimos machacon~ 

mente en que aquél debe n::muncrarse con un segundo grado de salario 

mínimo, como lo es el profesional. 

Si éste se ha fijado para la auxíllar práctica de el!,_ 

fermerfll, el ayudante de contador, el cant lne ro prepa radar de bebidas, 

el carpintero de obra negra, la cocinera de fonda, el chofer acomoda· 

dor de automóviles en estacionamientos, el dependiente de mostrador, 

al ~ncargado de bodega, la mecanógrafa, el oficial de albañilerra, herr~ 

rfa,sastrerfa, electricidad o pintura de casas, el peinador, manicuris 
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ta. la recamarera y otros ...•• ¿como es posible que para el pasante 

nm. 
Eso no tiene rax.ón de ser, menos alln cuando la 

propia deflnictón del salarlo mínimo profesional entrafia la exigencia 

y justificac!6n de su ffjaci6n en el caso c¡ue nos ocupa, pues se ha d!. 

cho que "es la cantidad mellOr que puede pagarse por un trabajo que 

requiere capacltac16n y destreza en una rama determinada de la in

dustria. del campo o del comercio, o en profesiones, ofíclos o traba_ 

jos especiales" ( 9 ). 

Vil) SIN01CALl7.AC10N DEL PASANTE. 

El pasante trabajador no debe ser.vf<.'tima en • 

manos de exploradores. Tampoco debe continuar aislado e tgnoranre 

de sus derechos laborales, nl mucho menos manrenlendo una actitud 

i.ndolente y escéptica respecto a su cm:Uclón. 

En prlnclplo; parece no harer problema para 

la formación de coaUctones permanentes, defensoras del trabajo In

telectual de pasantía. 

Las base$ estan sentadas y las puertas abie~ 

tas para la creación del mejor instrumento de defensa de los dere

chos laborales, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 123 constt

tucional. fraccfOn XVI. de su apartado A), y del dispositivo 356 de. 

la Ley Fnderal del Trabajo vigente, Oltimo de los cuales acuna a la 

· vez la definición del sindicato, expresarÍdo que es: "La asociación 

de trabajadores o patrones, constlturdos para el estudio, mejora"-· 
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miento y defensa de sus respectivos intereses". 

Asr puei;, los anteprofeslonales pueden y deben 

crear centros legales de fUer7.a colectiva, donde la esperanza de aut~ 

redención tenga mayores poslbllldades de ser efectiva, donde germi

nen las inoutetudes, ta discusión, el diálogo, el comentarlo, los estu

dios e lnvestigactones, los lazos de solidnrldnd sectorial, ta energía 

moral, donde crezca su dimensión hasta equtllbrarla con la patronal. •. 

Tales serfan algunas ganactas. Hay poco o nada 

que perder y mucho por ganar. 

Es de esperarse, entonces, la lnlclattva slndl

.calista concreta. Que venga ya la elaboraclOn de programas ambtci<?_ 

sos, la eatruct1,1raclón estatutaria vigorosa, la rt.>glamentactOn dtscl

pllnada, ta elecctOn de lfderes limpios y bltalladores, la lucha a.guerr!_ 

da, audaz y bien fundada. Esto es, el slndlcaltsrno auténtico. 

¿Y QUé tlpo específico de slndicato serra el ad~ 

cuado? 

Pensamos que el mas tOgtco,por idóneo y funcio_ 

nal es el GREMIAL, previsto en la fracctón t, de la norma 360 de la 

ley relativa, o sea: "Los formados por trabajadores de una misma pro. 

festón, oftcto o especialidad." 

Las razones son obvias: Los suje~os trabajadores 

se ven afectados por los mismos o similares factores clrcunstanclales, 

de modo que el sindicato gremial los aglucina ldentiftcándolos mas ple

namente y los coloca en mejor aptitud de cumplir con los fines propios 
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de su altanza. 

Sin embargo, aunque en princlpto la slndicaliza· 

cfOn está al alcance de la mano del profestontsta en ciernes, no todo 

camina sobre ruedns, no todo plnta color de rosa •... hay espinas en 

el camtno, que la mlsma fuerza aliada de los trabajadores deoorA su

perar y hacer a un lado, de alglln modo. 

Se nos hanhecho notar. por ejemplo, serios pr'?_ 

blemas que surgtran para el ejercicio de un derecho y fi'n tan básico 

e imponantfstmo como lo es el de la huelga, en un momento necesario. 

La ley exige, en su artículo 451, para ln suspe!! 

siOn de trabajos "Fracción 11. • Oue la suspensión se realice por la • 

mayorra de los trabajadores de la empresa o establectmtento" y es -

bten sabtdo que con harta frecuencia los pasantes no constituyen ma~ 

rla en los lugares donde realiza au trabajo. 

Habrra una rtesgosa y mfnlma poslbllfdad, nos 

parece. de que fuera. eficaz y existente para todos los efectos legales 

una huelga de pasantes en esas clrcunstanclas: Que se dé el supuesto 

del segundo párrafo del precepto 460, o sea cuando no se f.lOlicita la -

declaracl6n de tnexlstencia de la huelga. y segOn se ordena aur mlsmo. 

También se nos ha dicho que, conforme al art!_ 

culo 450 (L .F. T.), la huelga dele tener ~r objeto "I. ·Conseguir el . 

equlltbrio entre los diversos factores de la PRODUCCION, armonizall 

do los derechos del trabajo con los del capital", y Que es de dudosa • 

aceptacton que el pasante participe en el proceso de producción, por · 
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lo que tampoco podrra ejercitar el derecho apuntado, basado en tal ob

jetivo. 

;\ ¿Acaso ta producción es entendida Onlcarnence e~ 

nro algo material, de tadrltlos, camlsaa u otros objetos visibles y pal

pables?. No, porque incluso en materia de pasantra ae puede hablar de 

"lndistrfa sin chtmeneas", como se ha dlcho del turismo, por ejemplo. 

No. porque el pllrraro segundo del artkulo So. de la Ley es muy claro 

al respecto: " ..• se entlende por trabajo toda actividad humana, Inte

lectual o material, lndependlenremente del grado de preparación técn!_ 

ca requerido para cada profeston u oficio". No •. porque en la produc .. 

cioo de aervtclo!{trofesionales subordinados no se puede poner en duda 

la existencia de un patrón, representare del capital y de pasantes era~ 

)adores. representantes del factor trabajo. Y no, porque aqur es perfec:_ 

tamente apltcable y sostenible la "teorra integral del trabajo'' del maes

tro y Dr. Trueba Urblna. 

Ahora bten, donde no resulte factible la íuncion~ 

Udad del sindicato gremial, es claro que lo más recomendable a los p~ 

sanees es promover, o formar pane. seglln et caso, de los otros tipos 

de slndlClltos existentes, o por existir, en el centro de trabajo. 

Saremos, en fin, qu- el asunto, por encerrar as

pectos pecullares y un tanto fornterlzos en el campo del Derecho La~ 

ral, presenta incertldurnbres y dificultades, al menos para los alcan

ces de nuestros actuales conoclmlentos profesionalea. pero pensamos 

y sentimos que no conviene sucumbir ante ellas, ante la ~la v -
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ttnae la postracton y explotación de los pnsances. Se deOOl~rovcchar 

las mas peouenns posiblltdades para formar lnstrumcntos·dc defensa y 

relvindlcactón del trabajo humano, templada la fé, profunda la convtc· 

ciOn de unidad, en alro la voluntad para responder siempre al reto 

de "Camlnanre no hay camino, se hac~ camino al andar". 

VIII) CONCLUSIONES GENERALES . 
l. ·Las concepctones del pasante son mllltiptes. 

En lato sensu, entendemos que es el estudiante 

de una facultad que pasa, se abre o despliega al ejerclcio de una pro!:_ 

alón. 

2. ·En strlcto sensu, hemos de atenernos a la -

acepción deducida de la Ley Reglamentarla de los artículos 4o. y So. 

constttuctonales, relativos al ejercido de las profesiones en et O, F. 

y su Reglamento, o sea: "El estudiante que ha concluido el primer ai'lo 

de la carrera en las de dos anos; el segundo en las de tres y cu~~ro -

ai'los; y el tercero en las de mayor duracl6n". 

Ahora bien, puesto que el reconocimiento de cal 

callda.d no opera autamitttcamente, lpso jure, este habra de ottenerse 

ante la Dlrec. Gral. de Profesiones, dependiente de la S. E. P. , por me . . -
d'o de la autorización para la prllctlca profesional respectiva, que se 

. . 
otorga previa satlsfacctón de los requlaltos del caso y comunmente 

denominada "Carta de Pasante". 
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3. -Consideramos que puede hablarse de dos cla-

ses de pasantes: a) Los legales o de derecho (en sentldo estricto), des

critos en la conclusión general anterior, y b) Los fdcticos o de hecho 

(en sentido amplio), aquellos que sin estar legalmente autorizados pa

ra la práctica profesional relativa, la desarrollan en formn stmllar a 

la de los que cuenta con su carta de pasante. 

4. ·Uno y otro tipo de pasante deoo entenderse 

definltlvamenre y sin lugar a discuslón, como sujeto de relación o ca'!. 

trato laboral, en calidad de trabajador. slempre que preste un servl

clo personal subordlnado a cambio de un salario, lnvtrtiendo los con~ 

cimientos de su carrera. 

Precisada su condtctOn de pasante trabajador, 

resultan de segunda tmpo·rcancla las va:riantes qu~ lo hacen ser loca_ 

Uzado en dtveISm supuestos durante la daclOn de su trabajo, toda vez 

cpe con;ecuentemente deberá estar protegido por el Derecho del Tra· 

bajo, por los prindploa, normas e instituciones de la DeclaraciOn de 

los Derechos Soclales, por la Ley de la Materia, alendo igualmente 

irrelevante para estos efect<?:il ?a dlsdnctón entre preprofestonales 1~ 

gales y faeticos. 

Tal se desprende del análisis hecho acerca de 

la tetJrra de la relacton laooral, la ceorra del contrato evolucionado de 

trabajo, del contrato laboral simple y llano y sus elementos, en la doc:_ 

trlna y en la Ley, asr como de su dlferenclacfón radical con las relaci<!_ 

nes jurídicas clvlles de prestación de servicios profesionales. 
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Ciertamente el pasante puede ser trablJador despo

jado de su car4cter de pasante, es dectr, dedicado a distintas prestaclC?._ 

nes de servicios subordinados donde no tnvlerte sus conocimientos facul 

tattvos. 

S. ·Unlcamente aceptamos la concepción del pasan

te como sujeto de relación jurfdlc a civil, en que le sean aplicables, por 

tanto, las disposiciones del Derecho privado -y mientras se untftca la .. 

leglslactOn reguladora de toda actividad humana en el Código Laboral .. 

cuando se encuentre prestando servicios profesionales libres e tndepeQ_ 

dientes. 

Bs pertinente sef\alar que en este slipuesto necesa• 

riamente debertl. contar ero la autorización de estilo para su pr4ctica ... 

profestonal, pues de lo contrario queda colocado en una situación ilegal, 

irregular y hasta probablemente delictiva, e>.1>uesto a las sancionea. de la 

Ley de Profesiones y de otras, segtln la responsabllldad clvll y /o penal 

. en que pueda incurrir, independientemente de que se vera desamparado 

por el Estatuto del trabajo y los ordenamientos clvilea para exfgtr la -

contraprestación de sus servicios. 

6. ~Colegimos del estudio de los artículos 4o.y So. 

constitucionales, en su evolución, que se ha venido perfeccionando la • 

tt!cnlca con que se expresan las garantfas de libertad ocupacional y p~ 

tección al fruto de la mfsma, conjugando y haciendo compatibles las gl!_ 

rantfas sociales con las individuales, no obstante su diferente natur'!_ 

teza y origen. De esto hace gozar la Carta Magna de 1917.'al pasante, -
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tmponténdole Qnicamente las restrlcctones que amerita la protección 

de los intereses comunttartos y estatales. 

7. • Proponemos y bocétamoa en el cuerpo de la 

actual Tests, JI ~l.~~~.~"~ n~vo capttulo, regulador del trabajo 

de pasantfa, que se hltegre en et Tttulo de 'Trabajos Especiales" del 

Estatuto Laboral, de modo que dicha actividad se vea mejor y m.ts • 

adecuadamente desenvuelta, segdn intentamos justlflcarlo oportuna· 

mente. 

8. • El Trabajo de pasantra ttene un valor que .... 

merece la flJactón de salarlo mftllmo profeslonal. 

9. • Consideramos que el<isten postbilldades de -

slndtcaUzactOn de los pasantes, que en la especie el ttpo ideal de sf! 

dtcato es .elGremtal y que en su defecto deben promover o'formar -

parte del axlsteru:e o por existir en su centro ~ trabajo, á fin de ha

cer más factible su llberactón de la explotaclOn y la relvtndtcación de 

sus derechos, . no obstante su comtción transitoria, por embrionaria 

del profestooattsmo. 
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N01'A S: 
¡ 

(1) Entrevistado en su despacho jurfdlco, a fines de marzo de 1975. 

(2) Entrevistado en las afueras de los Juzgados Clvlles de esta capital, 

a principios de dlclembre de 1974. 

(3) .Entrevistado a mcdlados de enero de 1975 en la Agencia Investigad'!_ 

ra del Ministerio Pllbllco en la Se~a DelegaciOn, quien agregó que -

siendo jefe de famtlla se hace mds angustiosa su aituacton económica 

y que por otra parte hace notar el hecho de que los de su puesto, con 

cierta trecuencla sustituyen prllcttcamente al Agente Investigador, en 

sus labores. 

(4) Entrevistado en la Consultoría Nomero 3 de la ahora Secretarra de la 

Reforma Agraria, hacta septiembre de 1974. 

(5) Contenido en 48 bojas, denominado corno queda tndtcado en el subtltll, 

lo y realizado en la Oftclna de Coordlnactón de Pasantes del Departa·. 

mento de Servicio Social de los mtsmo4l, dependiente de la UNAM, y 

c::on la colaboract6n de ta Lle. Hllda Caflt'teJOn López, del cual obra 

en nuestro poder una fotocopia. 

(6) Mario de la Cueva. "El .Nuevo Derecho del Trabajo", ob. cit. pág. 433 

(7) Guillermo Cabánellas, en su obra "Dtcclonarlo de Derecho usual" Tomo 

N-R Itl, de Bibliográfica Editores Libreros, 4a. edlclón, Buenos Aires,. 

Argentina, 1962, acepta a este respecto. (pág. 397) que el profeslonis . . -
ta sr puede quedar sujeto a modaltdades del Derecho Laboral cuando -

pierde la Independencia que aparentemente implican las profesiones ll-
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berales, al verse obligado a desarrol\ar uns jornada de trabajo de hC!_ 

rarlo estricto, a seguir t.nahucclones y Ordenes del lugar donde· labo

ra y a reclbir un sueldo proptamence dicho en vez de los honorarios -

que co1-responderfan a una relación clvll de servlclos. 
'• 

(9) Mario de h~ Cueva. Ob. ctt. antertor, pdgtna 313. 
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