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a) PR08LtMAT lCA \' SU PlAAlOlutHTO 

(r. lndhtultblc que ulsl,(l en todo el 1:1undo una 9rave preocuracto: 

Ye lar por la conUnutdad d~l vtnculo laboral, ya Qoo la retribución que re· 

dbe la clut' trabfJadofa 1 c.~to oo lo~ o;4•1·vlcios prcH11do~. es ~1 único

mcdio d~ r.ubshte11<t1 $}tr• rl trabaj.,dor y w (1,111~11 la. B t>Or ello Qtu: r.l • 

tHado intf;'rvh'!'nt> c.r(>ando lt!ghhH:lón i:1>nfor~da •l 111 rr111idad sod;ll de e~. 

U cluf:', inl"91".Ando órq1nolt Qlll' i.t• rnc¡¡r9~fl tw. vrlar f1'1.1f cHa lnHltucí6n· 

y r·rnnvat\do c.onr1tllit<Wntt lu. nóf'IM~ rn 1l<>'+úH1 o ~n drucut!rdl) c.Q:n la re.l-

1fd4d y h!t l'lt'e;.,s1dadr\ dtt la du1i otirN4, ttvH•ndo rn 1 1 ~t4' fo11'!!1l ~1 dcs,p_t 

do d' h cln.e obnir•. olt.aru1o ('n t':'H11 t<lmá r.l d<1~.pldo lnj11alflc4dO y •• 

!.Ub!i<'cutntJ'"'lmtt" díwtnu.Yfl'léo rl n.-rf/ <J<' d~;Q(up.aoo~. El lH.sdo intcrvl~. 

ne C.C.im'J <:h'llll."nto dt! C"qut Hbrfo cntn;o ha hr.tona ~ l.& i11·udutd6n: Traba· 

jo y CapiuL l.ntf"f.' t•Ho\ ~º" hctüf'r\. v\t4li~., dil:' h ticr.mMh du los ¡i..thcs 

ohten c-0nfHcto~ di.> tntt'f"t''l.O que obt>1l~1;INtdo • lo~ tH'fcrsow, Intereses, -

11rovoqwn confl te tus qut' f)(.)4d•.n frui; trcr toiú Lo hboc',1t \ón nada e I des a·· 

rrol lo econÓ!rlko de un flt'h, td (:sudo nivela 'iu~ n:lutofl.('S <:rtrnndo normas 

que la ri:gulan, i•un. en últ1ltl0 u~o. 9ur. vartl' de (t\t(l dt~urrol lo t•?ndr&

que ~~nder bhic..._.n~ de lo!t e~fuer10~ tlUC n:allceo el Capital y el tra

bajo, iXntro dt un turco dt> co leborac iór.. 

f:s trttg.tbJe, 19uthwnt~ QOO Sol4mente C:OI\ la ioterv1~nción del Í~ 

tado 5e puedP obtt'ner lt aplkat.iór1 dt> la estabilidad, e~Hando asf que las 

partes convengtn sobrt' esu lllil ter i4 1 i brt.>f!lente y control ando un pos f b 1 e ab!! 
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.. u por varte del patrón. Csta fntcrvencfón deberá ser reglamentada tooiando 

en cuenta el mo~nto polHico, social y económico dl'!l Estado mismo, quien -

en todo caso deberá rechazar preceptos ajenos a la relación laboral y esco-

9cr todos aquellos que redunden directamente en beneficio de la masa labo-

rante. [sta reglamentac.i6n deber.f contener, por lo que respecta al obrero, 

las sfgui~nt~s 9arantfas: La obtención del 611pleo, las prerrogativas deri

vada!. de un c.ontrato de trabajo fundado en una leg1slacf0n laboral justa y

los be~cflcios que concecro un régf~n de prevfsf6n social. 

Por todas l.!!itlH razones, es necesario que el Estado intervenga en 

el control de 14' rehctón laboral y tomaremos cano ejemplo nuestra propia -

le9 Is lac16n. 

Cabe tndkar, sin Mbargci, que la establlfdad para c1111plir sus fi 
nes tMie t~':>Ubl~ter, como princ1pfo 9erierat que todos los trabajadores de-· 

b<?n fl<!rmanecer en !.u!I labore!. amparados f!n cont1·atos por tiempo Indefinido, 

\alvo qve la naturaleza del s~rvicio no lo pennlta; caso en el cual deber&· 

garantizarse el trabajo mientras subsistan las condiciones que lo origina-

ron. Las c11u'Jli'IS de seporación en consecuencia, deben encontrarse reglamen

tadas, impidiel'ldo los despidos caprichosos. 

El ,~rtfculo 123 Con"Stitucional, en su fracción XXII, indica: 

"El patrón que despida a un obrero sin causa justificada o por h! 

ber ingresado a unA Asociac16n o Sindicato, o por haber tomado parte en una 

huelga Hcfta, estará obltgado, a elección del trabajador, a cumplir el co!!. .. 
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trato de trabajo o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario.

La ley determinará los casos en que el patrón, podrá ser eximido de la obll 

gación de tll!lplir el contrato mediante el pago de una indemnización. lguaJ_ 

mente tendri la ob11gac16n de indemnizar al trabajador con el importe de -· 

tres meses de salario cuando se retire del servicio por falta de probidad -

del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o 

en la de su c6nyuge, padres. hijos o hermanos. 

El patrono no podr& eximirse de esta responsabilidad cuando los -

1111los tr1t1111ientos provengan de dependientes o familiares que obren con el 

consentt111iento o tolerancia de él. 11 

El precepto anterior implica que s6lo exista causa razonable para 

la disoluct6n del vfnculo laboral cuando la Ley asf lo determine; en conse

cuencia, el ejercido indebido de' un supuesto derecho, orfgina una acción -

del trabajador que puede traducirse en un reingreso o indemntzacfón.11 

La ley federal del Trabajo, en diversos preceptos nos indfca C"10 

regla general, la existencia de contratos por tiempo determinado e indeter

minado, etc. 

El Articulo 25 de la Ley federal del Trabajo de 1931 dice: 

El escrito en que constan li!S condi el ones genera les de trabajo dg, 

berA contener: 
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1. Nombre, Nacionalidad, Edad, Sexo, Estado Civil y domicilio 

del trabajador y patrón. 

11. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo detenninado o 

i ndNermi nitdo. 

111. El servicio o servicios que deber&n prestarse los que se de-

tcrminar'n con la mayor precisión posible. 

IV. Cl lugar o lugares donde deba prestarse el servicio. 

V. la duración de la jornada. 

VI. la fonna y el monto del salario. 

VI l. El dfa y el lugar del pago del salario. 

V 111. Otros. 

El artfculo 39 dice: 

"El contrato de trabajo podr4 celebrarse por tiempo indefinido, o 

por tiempo fijo para obra determinada, si vencido el t6nnino del contrato -

subsisten las causas que le dieron origen y la materia del Trabajo, se pro· 

rrogará el contrato por todo el tiempo que perduren dichas circunstancias". 

De la lectura de los artfcúlos anteriores se concluye que la si~

tuaci6n excepcional constitufda por la vigencia determinada en los contra-

tos de trabajo ~ebe apoyarse en razones de naturaleza econ6mica y la disol~ 

ci6n del vfnculo indefinido deber& justificarse al amparo de los siguientes 

artfculos: 
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El Artfculo 121 de la Ley Federal del Trabajo: 

"El patrono y el trabajador podr4n rescindir en cualquier tiempo

la relación de trabajo por causa justificada, sin incurrir en responsabili

dad". 

El Artfculo 122 de la misma Ley: 

"El patrono podr' rescindir la relación de trabajo: 

l. Por engaftarlo el trabajador o, en su caso. el Sindicato que le 

hubiese propuesto o rec0111end1do con certificados falsos o referencias en 

los que se atribuyen al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que 

carezca. Esta causa de rescisión dejar4 de tener efect.o después de 30 dfas 

de prest.ir sus servicios el trabajador. 

11. Por incurrir el trabajador, durante sus labores en faltas de

probid1d u honr1dez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos trata

mientos en contra del patrono, sus familiares o del personal directivo o ad 

ministrativo de la empresa o establecimiento. 

111. Por cometer el trabajador contra alguno de sus compafteros. -

cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como conse-

cuenc1a de ellos se altera la disciplina del lugar en que se desempefta el -

trabljo. 

IV. Por cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el pa--
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trono, sus familiares o personal directivo o administrativo, alguno de los ªf. 

tos a que se refiere la Fracción 11, si son de tal manera graves que hagan i!!!_ 

posible el Cll1lplimiento de la relación de trabajo. 

V. Por ocl'sionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios mate

riales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edi

ficios, obras, maquinarias, instrllnentos, materias primas y demás objetos re

lacionados con el trabajo. 

V l. Por ocas io11dr el trabajador los perjuicios de que habla la Fraf_ 

ci6n anterior, siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal -

que ella sea la causa única del perjuicio. 

VII. Por c~prometer el trabajador, por imprudencia o descuido ine.!!_ 

cusables, la seguridad del establecimiento o dp, las personas que se encuentran 

en él. 

Vlll. Por revelar el trabajador los secretos de fabricaci6n o dar a 

conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa. 

IX. Por tener el trabajadpr más de tres faltas de asistencia en un 

perfodo de treinta dfas, sin permiso del patrono o sin causa justificada. 

X. Por desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, 

sin causa, siempre que se trate del trabajo contratado. 
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XI. Por negarse el trabajador a adoptar las medfdas preventivas o

a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. 

XII. Por concurrir el trabajador a sus labores en estado de embria

guez o bajo la influencia de algan narcótico o droga enervante. 

XI 1 I. Por sentent:i a e.jecutori,. que imponga a 1 trabajador una pena -

de prisión, que impida a éste el cll!lplimiento del contrato de trabajo. 

XIV. Por la declaración de la Junta de Conciliación y Arbitraje en 

los t~nninos previstos por la Fracción IX, del artfculo 116 y; 

XV. Por causas an41ogas a las establecidas en las Fracciones ante

riores, de igual manera graves o de consecuencias semejantes en lo que al tr! 

bajo se reffere". 

El Artfculo 123 de la misma Ley: 

"Si en el jufcto correspondiente no comprueba el patrón la causa de 

la rescici6n, el trabajador tendrA derecho a su elección a que se le reinsta

le en el trabajo que desempei'la o a que se le indemnice con el importe de tres 

meses de salario. Tendr& ademis derecho, cualquiera que sea la acción inten

tada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido ha~ 

ta que se c1111plimente la resolución definitiva pronunciada por la Junta de -

Conciliac16n y Arbitraje". 
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Se otorga, por lo tanto, una protección suficiente a los trabajado

r\ls, evitando, has ta donde sea pos i b 1 e, 1 os per ju f ci os irreparables en que se 

traduce la falta de trabajo. Sf a lo anterior agregamos que al salario se le 

otorga un carácte1· de vit.al 1 debemos examinar el problema considerando el sef 

tor tan import,1nte que constituye la clase trabajadora y los graves da~os que 

podrfan ocasionar al Pafs un minero elevado de separaciones. 

El tema que hemos escogido para su análisis es uno de los principa

les del derecho laboral, ya que se encuentra vinculado no tan sólo a los tra

lJ,1Jadores y a su fdmilia, !;fno ademá" el la propia sociedad, puesto que recoge 

los frutos representados por un mayor esfuerzo del obrero en beneficio de la 

producción y consecuentemente en beneficio de la econanfa. 

tl dc?spido se encuentra limitado cuando constl tuye un abuso o hace 

a un lado los valores de protección al trabajador, familia y sociedad. 

Creemos superada la etapa en la cual los patrones fijaban unilate-

ralmente las condiciones de trabajo, lmponfan su voluntad para disolver el -

vínculo laboral en cualquier momento y pretendfan justificar su conducta en -

la misma forma que le era concedida al asalariado, al cual, por representar -

la parte más débil en la contratación y verse en la necesidad absoluta de su~ 

sistír a toda costa por medio del trabajo en nada le beneficiaba este supues

to derecho, por la posición de desigualdad frente al empleador. ?:.! 

Debernos considerar adem6s, que en la mayorfa de las ocasiones nos -

falta la mano de obra, por lo que aplicando un principio elemental de econo-
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mfa, el precio baja cuando la oferta supera a la demanda, y referida al trab! 

jador la separación de su labor implicaba el hambre y la miseria en tanto que 

para el patrón, salvo casos de excepción, representaba la oportunidad de obt! 

ner mejores condiciones en los contratos de trabajo, con posibilidad de mayo

res ganancias en su empresa. 

Para la elaborac16n de una definición congruente con todas las con

sideraciones anteriores, debemos partir de la base que todo contrato laboral

se concerta por tiempo indeterminado y que, por lo tanto, la manifestación de 

la vo 1 untad en un nexo contractua 1 nunca puede implicar renuncia a derechos -

fundamentales, puesto que en la hipótesis se tiene por no puesta dicha cl.tusy_ 

la. 

El Artfculo 123 Constitucional, en su Fracción XXVII actual, inciso 
11 H'' fundamenta nuestra pos i c l 6n preceptuando: 

"Serin condiciones nulas y no obligarin a los contratantes, aunque

se expresen en el contrato: • . . Todas las dem.fs estipulaciones que impli-

quen renuncia de algún derecho consagrado a favor del trabajador en las leyes 

de protección y auxilio de los trabajadores". 

la Ley reglamentaria del artfculo 123 constitucional de 1931 en sus 

artfculos 15 y 22 Fracción IV desarrolla la anterior idea en los t~rminos -

que a continuación transcribimos: 

Artfculo 15: "En ningún caso sercfn renunciables las disposiciones -
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de hta Ley, que favorecen a los trabajadores." 

Artfculo 22:"Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrata!!_ 

tes, aunque se expresen en el contrato: Fracci6n IV, las que constituyen re-

nuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas 

otorgadas por esta Ley". 

De la lectura de los preceptos anteriores se concluye que nuestra -

Constituc16n de 1917, resolvi6 con inteligencia la estabilidad de los trabaj! 

dores y qued6 plasmada en los artfculos 24 y 39 de la Ley de 31 impidiendo a 

toda costa, el abuso del derecho para crear regfmenes de excepción sin causa

justHicada, limitando la vigencia de los contratos de trabajo, para ello co!!_ 

sider6 que la autonomfa de la voluntad no debfa prevalecer en esos casos pue! 

to que debe presumirse la vigencia indefinida del contrato salvo pacto en CO!!. 

trario9 justificaci6n que debe demostrar el patrón, ya que de lo contrario ei 

tablecerf a condiciones en detrimento de los intereses de los trabajadores, -

las cuales por implicar una renuncia a sus derechos fundamentales, se tienen

por no puestas, según quedo demostrado con la transcripción de los artfculos

de nuestra carta fundamental y Ley Federal del Trabajo. 

b) DIVERSOS CONCEPTOS 

Han sido elaboradas diversas definiciones sobre la estabilidad, se

gún se ac*nita la reinstalaci6n obligatoria en todos los casos, o bien aceptan 

do excepciones o substituyéndose por el pago de una indemnización, la negati

va patronal a rea«*nitir al obrero en el puesto que venfa desempe~ando con an-
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terioridad a la fecha de la separaci6n. 

Mario L. Deveali ll formula 5u definición en los siguientes térmi--

nos: 

"La estabilidad, en sentido propio, consiste en el derecho del em-

µleado a conservar el puesto durante toda su vida laboral o sea en el caso de 

1:idstir jubilaciones o pensión no pudiendo ser declarado cesante antes de di

cho momento, sino por algunas causas ta><ativamente determinadas". 

Este autor señala concretamente los elementos de mayor importanc1a

de l concepto, pero se refiere exclusivamerte a la estabilidad relativa, reco

nociendo fmplfcitamente la existencia de otra clase de estabilidades a las -

cuales, desafortunadamente, no se refiere. 

C. De Bonhoo1e Y elabora un concepto de estabilidad en los siguien

tes términos: 

" Un Derecho que se incorpora al patrimonio económico del traba-

jador y revela Ja preocupación del Estado por el mantenimiento del contrato -

de trabajo; siempre que el trabajador no haya dado causa para la respectiva -

denuncia o cuando una prevista por la Ley determine la transfonnaci6n de la -

garantfa en beneficio ... " 

Cabe se~alar que éste autor analiza el concepto a priori, puesto -

que se abstiene de justificar las razones de su existencia y concretándose a-
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considerarlo como algo valioso que integre el patrimonio económico y obrero.

mediante una intervención estatal que N!conoce el derecho mencionado; sin em

bargo, al aceptar excepciones nos indica su referencia a la estabilidad rela

tiva. 

Hirosé Pimpao ~/ al tratar este problema, afirma: 

" Es el derecho que todo individuo adquiere al lugar que ocupa,-

después de cierto lapso al servicio efectivo de un particular, del Estado, o 

de los entes autárquicos durante el cual deMuestra su capacidad para el dese~ 

pefto del cargo, no pudiendo ser despedido sino en virtud de falta grave o de

un motivo justo, debid1111ente ca.probado en el expediente administrativo ... " 

La descripción anterior, denota un conocimiento efectivo del probl~ 

ma y se refiere adem.fs al régilllt'n de estabilidad y del derecho a<*ninistrativo, 

ya que incluye al Estado patrón y s61o condiciona la seguridad en el puesto a 

la demostración de la separación por causas injustificadas; por lo tanto se -

refiere también a la estabilid1d rel1tiva. 

Para Horacio O.J. Ferro~. consiste en: 

11 
••• El tratamiento jurfdico especial que se da a quién se haya en~ 

detenn1nadas condiciones¡ es decir, quien reviste la calidad de pennanente. · 

Sin embargo, el trabajador puede tener esa calidad, más no por eso deberá ser 

declarado estable. Para que ello ocurra, es necesario que haya una limita--

ci6n a la facultad de poner fin a la relaci6n, es dectr, que exista la protef 
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ción jurfdica a que nos hemos referido •.• " 

El concepto tan indeciso se debe al temor de establecer una idea -

aplicable en todo tiempo, lugar y expresamente senala como requisito funda-

mental el car&cter de permanente que el trabajador debe gozar para la aplica

ción de esta institución, descertando, por lo tanto, la posibilidad del con-

cepto de trabajadores con vfnculo laboral de vigencia determinada. A mayor -

abundamiento, se indica que la simple calidad de permanente no otorga razón -

suficiente para considerar estable al trabajador, sino que debe limitarse le

galmente la facultad patronal para dar por conclufdo el contrato sin causa -

justa. 

Para Ludovico 8arass1 ll, la estabilidad implica el tratamiento ju

rfdico e~pecial que se da a quien se encuentra en determinadas condtciones, ~ 

es decir, a quien reviste la calidad de trabajador permanente. 

No estamos de acuerdo con dicho autor, en primer lugar, por atribuir 

sólo a los permanentes la posibilidad de la aplicación del régimen de estabi

lidad y ademls, porque omite sei'lalar en lo que se refiere a la absoluta o re

lativa. 

Ernesto Katz ª1 se adhiere a la posic16n de Mario L. Oeveali, afir 

mando que la estabilidad debe considerarse como: 

"El derecho del trabajador a conservar el puesto durante toda su vi 

da laboral, no pudiendo ser declarado cesante antes de dicho momento, sino-· 
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por algunas causas te)(ativaroonte determinadas ... " 

Las mismas crfticas que se hicieron en el presente capf tulo al maei 

tro italo-argent1no, son aplicables al autor de la definic16n anterior, pues

to que se concreta a adher1 rse a aque 1. 

Erich Molito~ al abordar el tema nos indica: 

11 Como el contrato de trabajo, por lo general; representa la ún.i 

ca base de la subsistencia de los trabajadores y de su familia, ellos tienen

interés especial en su protección contra el despido. Por consiguiente, aspi

ran a un amparo que, jurfdicamente, debe traducirse en la estabilidad en el -

empleo ... " 

Cabe seftalar a lo anterior que el tratadista aludido se concreta a 

indicar las causas que justifican el régimen a estudio, sin que esto implique 

en forma alguna su definici6n o contenido; por ese motivo, pensamos que desde 

el punto de vista conceptual no debemos tomar en cuenta esta opinión, y en tQ. 

do caso debemos inclufrla en la parte relativa a la importancia de la instit.!!,. 

ci6n y finalidades que persigue con su establecimiento en materia laboral. 

Despufs de una refle)(i6n profunda sobre los diversos conceptos que

se tienen acerca de la estabilidad en el trabajo, es pertinente elaborar uno

que pueda justificar las crfticas anteriores; partiendo de la base de que to

dosdos los trabajadores tienen derecho a este régimen con independencia del -

lapso t~oral establecido en sus contratos. En esa virtud, y considerando • 

que toda persona tiene idea sobre la materia serfa la siguiente: 
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La estabilidad es un derecho que se concede a los asalariados, el -

cual se traduce en la conservación del empleo, siempre que existan las condi

c;ones iniciales en que se produjo la prestación del servicio y se cumplan -

las obligaciones adquiridas en el contrato. 

Sf llevamos a cabo un an41isfs de la definición anterior posibleme!!. 

te se justifique nuestro punto de vista; en tal virtud, desconpondremos el -

concepto para su estudio parcial. 

"la es tabi 11 dad es un derecho 'JUC se concede a los asalariados ... 11 

De lo anterior se desprende que todos los trabajadores por el s1m-

p1e hecho de encontrarse bajo la prestación subordinada de servicios, tienen

derecho a que se les aplique un r~gimen de estabilidad, el cual les asegura

que dur~nte el pertodo de desempeño en sus actividades, no tendrán la incert! 

disnbre de la separaci6n que implique la pérdida de un sueldo que les permita

subsf stir con su familia. 

" El cual se traduce en la conservación del empleo siempre que -

subsistan las condiciones iniciales en que se produjo la prestaci6n del servf 

cio ••. " 

En efecto, si la causa que motivó el contrato no subsiste por cau-

sas previsibles o imprevisibles serfa absurdo que obligáramos al patr6n a SO! 

tener a un obrero en un puesto en el cual, o bien no es necesario, por haber

regresado el titular, o bien no existe materia de trabajo para ocuparlo; por

to tanto, se le obligarf a a la aceptación de un servicio innecesario y conse-
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cuentemente, al pago de un salario fnjustificado; a contrario sensu, si las -

causas de la contratación subsisten, no existe razón legal para separarlo, -

puesto que se encuentra prestando el servicio, sin que se pueda argll!lentar el 

cumplimiento de la condf ci6n o fenecimiento del término, cuando se requiere -

forzosamente un servicio remunerable. 

.. Y se cumplan las obligaciones adquiridas en el contrato" . 

Con lo anterior, se justifica el despido en caso de que el asalari! 

do se abstenga de dar c1111plfmiento a las obligaciones contrafdas en la fccha

que acept6 la prestación subordinada del servicio, al amparo de un vfnculo 1~ 

boral, es decir, no podrfamos obligar a una de las partes, ·que en el ca!.a corr 

creto ser'• el patr6n a que continuara aceptando el trabajo de una persona -

que no c""ple con los requisitos establecidos en el nexo contractual y conse

cuentemente, viola con frecuencia el vfnculo. 

De lo expuesto se desprende que to~os los trabajadores por el simple 

hecho de reunir esta calidad se encuentran en el derecho de exigir una certi

d1111bre absoluta sobre la vigencia de sus contratos, la cual les permite el d!. 

sarrollo de sus bienes sin temor a separación injustificada. 

c) CLASIFICACION 

De todo lo anteriormente expuesto, se concluye que el concepto de • 

estabilidad es variable por lo que debemos definir las diversas clases que CQ 

nocemos, haciendo notar, sin embargo, que para obtener todas las ventajas que 
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de ellas se derivan, la estabilidad no puede ser un1versal, absoluta, nf def.i 

nitiva. 

Por las razones expuestas, debe contener excepciones: 

a). Estabilidad absoluta. Siempre obliga al patrón a retnstalar,

en tanto subsistan las condiciones que motivaron la prestact6n del servicio. 

b}. Estabilidad relativa. Se encuentra en las mismas condicfones

que la anterior, pero admite excepciones, por razones t~cntcas, económicas, -

éticas, etc. 

c}. Estabilidad impropia. Jam&s se traduce en la refnstalac16n, y 

se sustituye en todos los casos, por el pago de una indemn1zact6n compensato

ria por los daños y perjuicios que ocasiona la separaci6n sin causa. 

Para algunos autores no se debe hablar en este último caso de esta

bilidad, puesto que el trabajador se encuentra sujeto al capricho del patr6n

que en cualquier momento puede despedirlo, independientemente de que su con-

ducta le obligue a cubrir danos y perjuicios. 

Es indiscutible que las clasificaciones mencionadas han sufrido, en 

los diversos casos, distintas ~plicaciones. 

En efecto, en algunas situaciones el despido injustificado no puede 

sustituirse por el pago de danos y perjuicios y siempre se traduce en la re1n 
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corporación ffsica o legal del trabajador, por lo cual en caso de negativa -

por parte del patrón a proporcionarle empleo al trabajador puede hacer váli-

dos derechos consignados en el contrato laboral celebrado con aquel, indepen

dientemente de que no preste servicio alguno. 

En otros lugares puede sustituirse, en ciertos casos, la obligación 

de reincorporar, mediante el pago de daños y perjuicios pero debiéndose demo! 

tr1r previamente la inconveniencia del reingreso, y de no llegar a hacerlo es 

insustituible la obligación principal. Algunas legislaciones otorgan al tra

bajador separado injustamente, tan tólo el derecho de pedir el pago de una i~ 

demnizaci6n compensatoria y jam&s la readmisión. 

VENTAJAS DE LA lNSTITUCION. , 

Paul Ourand .!Q/ en breves palabras ha expresado la mejor defensa S9_ 

bre la estabilidad ~n los siguientes términos: 

11 La permanencia en el empleo contribuye a la dignidad de Ja pe! 

sona h1111ana. Ella se relaciona con la nueva concepción según la cual el tra

bajo no puede ser considerado como una mercancf a ... 11 

En efecto, partiendo clel principio anterior, es indiscutible que tQ. 

do hombre tiene derecho, al vivir en sociedad, a ser tratado a la altura de -

su personalidad ht111ana; en esa virtud y ante la necesidad de prestar un servl 

cio que requiere remuneración, el objeto de su contrato de trabajo no puede -

tratarse bajo las leyes de la oferta y la demanda, puesto que estarfamos co~ 
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siderando su trabajo corno una cosa, y no como labor de una persona que requi~ 

re un mfnimo de garantfas por su labor, e independientemente, un trato justo

Y moral. 

Es indiscutible que la estabilidad en el trabajo trae CORIO consecue.!! 

cia un mayor interés por parte del asalariado en la empresa cuando mas se 1! 

ga a ella, y por más modesta que sea su actitud, sietnpre tendr4 una relaci6n

de importancia en el resultado total de la misma. 

Eugenio Pérez Botija l .. l./, senala el medio mas apropiado para lo--

grar esta colaboraci6n cuando afi""a: 

El dfa que al obrero mas humilde de una f&brica se le separa -

despertar su orgullo personal, haciéndole ver que ha participado en la produf.. 

ci6n de una gigantesca llll'quinftria o de un valioso producto, se habr4 dado un

gran paso adelante en el desarrollo de las relaciones de trabajo .•• " 

Debemos indicar que la proclamaci6n abstracta del derecho a la est! 

bilidad carece de valor si no se le reglamenta convenientemente tomando en -

cons1deraci6n los elementos de tiempo y espacio, motivo por el cual nos OPO"!, 

mos a la estabilidad absoluta sin excepciones, ya que le ser1an aplicables t~ 

das las crftlcas a que hemos hecho referencia. As1mismo, pierde todos sus a! 

canees cuando admite un ntínero ilimitado de separaciones que se constituye en 

una regla general, anulando la instituci6n. 

No es posible, en todos los casos que la sanc16n aplicable a las 5!. 
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paraciones injustificadas se traduzca en la reinstalación obligatoria, en con 

tra de la voluntad del empleado, por esa razón deben examinarse minuciosamen

te, de acuerdo con las circunstancias, las excepciones que deber&n traducirse 

en sanciones equivalentes al pago de una indemnización favorable en cada caso, 

por despidos caprichosos del patr6n. 

Cuando la separaci6n injusta motiva indefectiblemente que se cubra

una suma a tftulo de daftos y perjuicios, desvirtuamos el concepto estudiado,

puesto que en ningún caso trae corno consecuencia la reinstalación. 

Con todo acierto, Mario L. Oeveali 121 dice que la naturaleza de -

las sanciones, en el caso de la violación del derecho a la estabilidad, repr~ 

senta el elemento de importancia efectiva para saber si existe o n6 tal dere

cho. 

DebetllOs considerar que la institución que muestra una apariencia a~ 

soluta de beneficio a la clase trabajadora puede volverse en su contra en --

aquel los casos en que se prohibe a los trabajadores el cambio de empleo; si-

tuacfones admisibles en caso de emergencia, puesto que de lo contrario se tr! 

duce en un r~imen de servidumbre obligatoria que impide a los asalariados -

buscar llll!jores condiciones de trabajo, debe afinitir excepciones, las cuales -

deber'n traducirse en sanciones econ6mtcas a cargo del patrono, previstas pa

ra los casos de violac16n, ya que la estabtltdad relativa separa todos los i,!!. 

convenientes que de ella podrfan resultar, logrando mayor tranquilidad econ6-

,1ca y espiritual del obrero y su familia, impidiendo despidos caprichosos y

arbttrarios. 
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N O T A S 

11 Trueba Urbina, Alberto, en su "Diccionario de Derecho Obrero, Botas, Méxj_ 
co, 1957, p. 217, señala que con antelación a la reforma de 1962 hecha a
la fracción XXll, no era permitido al patrón que se eximiera del cumpli-
miento del contrato de trabajo que celebrara con el trabajador mediante -
el pago de una indemnización en los casos expresa~nte previstos en el "! 
ferido precepto cuando éste (el patrón), despida a un obrero sin causa -
justificada. 

Y Trueba Urbina, Alberto, Ob. cit., p.p. 141-142, sei'iala que: 11 El Patr6n -
que despida a un trabajador (hace referencia al artfculo 122 de la ley F!_ 

deral del Trabajo de 1931) por alguna o algunas de las causas de resct--
ción unilateral del contrato de trabajo, no incurrirá en responsabilidad. 

Si posteriormente, no se comprueba la causa del despido, el trabajador -
tendrá derecho a que se le paguen los talarios vencidos desde la fecha en 
que se presente la reclamación hasta que termine el plazo que la Ley seft! 
la a la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente para que pronu!!_ 
cie su resolución definitiva, sin perjuicio de las dem~s acciones que le 
co""etan por haber sido despedido sin causa justificada. 

En caso de que el laudo no hubiere sido dictado dentro del plazo legal y
hubiere necesidad de plazos adicionales, el trabajador tendr' derecho a -
los salarios correspondientes a los dias adicionales". 

1f Cavazos Flores, Baltazar, Ley Federal del trabajo, tematizada, Jus, la. -
Ed., México, 1975, pp. 727-728. 

Y V. "Permanencia" en Enciclopedia Jurfdica l)neba, T. IV, Bibliogr4ftca Ar
gentina, Buenos Aires, Argentina, 1962, p. 430 . 

.. ,_ ....... ,.;.;,:r 11,,.,,q,,• . .,,-.. -.~•tl··-.,..,._,,_,._,, 

-·-·-· 
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'Ji Ob. cit., T. XI, pp. 739 y ss. 

§! ferro, Uoracio O.J. El Derecho a la estabilidad, El Ateo, la. Ed., Buenos 
Aires-Argentfna, 1956. 

!J Barassi, Ludovico, Tratado de derecho del trabajo, Alfa, Buenos Aires-Ar
gentina, 1953, T. JI, pp. 226-235. 

~ Cavazos Flores, Baltazar, Ob. Cit. pp. 727-728. 

\ !/Enciclopedia Jurf~fca CM!eba, T. XI, Bibliográfica-Argentina, Buenos Aires 
Argentina, 1962, pp. 789 y ss . 

.!9_/ Paul Durand, Derecho del Trabajo, ob y loe. cit. en "Enciclopedia Jurfdi
ca Omeba", T. XI, B1bliogr4fica-Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1962. 

ll/ Ptres Botija, Eugenio, El Contrato de Trabajo, 2a. ed., Madrid-España, -
1954, pp. 20 y SS. 

Jlj Oeveali, Mario L. Lineamientos de Derecho del trabajo, Tipográfica-Argen
tina, Buenos Aires, Argentina, 1956. 
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a) LA ESTABILIDAD DEL VINCULO LABORAL EN EL DERECHO MEXICANO 

La carta Fundamental de 1917. en su artfculo 123 fracción XXII, -

pretendi6 otorgar a los trabajadores asalariados un r~gimen de estabilidad

absoluta, penn1t1éndoles la posibilidad de reincorporarse a sus trabajos en 

todos los casos en que fueran vfctimas de injustificados despidos; con toda 

inteligencia se pens6 que en ocasiones el trabajador podrfa no desear su • 

reingreso y en esa virtud se le facultó también para optar por el pago de -

una indemn1zaci6n en lo~ casos de rescisiones injustas. 

Con claridad meridiana el constituyente supo resolver uno de los

problemas fundamentales en materia laboral, se~alando COlllO regla general de 

la prestaci6n de servicios su permanencia.11 

El precepto aludido originalmente se expres6 en los siguientes •• 

t~nntnos: 

" ••• XXII.· El patrono que despida a un obrero sin causa justific! 

da o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado · 

parte en una huelga lfcita, estar4 obligado, a elecci6n del trabajador, a -

cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres 111eses de sala-

rio. La ley determinar5 los casos en que el patrono podr~ ser eximido de -

la ob11gaci6n de cumplir el contrato. mediante el pago de una 1nde~nizaci6n. 



l9uüímente tendr4 la ob11gaci6n de indemnizarlo con el importe de tres meses 

de salario cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o 

por recibir de él malos tratamientos.ya sea en su persona o en la de su c6n

yuge, padres, h1jos o hennanos. El patrono no podr4 eKim1rse de esta respons! 

bilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares 

que obren con el con.sentimiento o tolerancia de él". 

En virtud de lo anterior, el trabajador separado tenfa dos acc1o-

nes: el cumplimiento del contrato o el pago de una indemnizaci6n equivalente 

a los daftos y perjuicios sufrtdos por la rescisi6n sin causa. 

Tratlndose de acciones alternativas, únicamente el asalariado est! 

ba en condiciones de escoger el ejercicio de cualquiera de ellas, las cuales 

por su propia naturaleza no podfan ejercitarse stmult&néamente. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 en diversos.artfculos seftala C2, 

mo regla general la prestación indefinida de servicios, y aun en los casos -

de labores temporales deber4 atenderse a las causas que las rr¡()tivaron, no a 

la voluntad de las partes. 

111\rt. 24. El contra to de Trabajo escrito contcndr.t: ... 111. La -

duraci6n del contrato o la eKprcsf6n de ser por tiempo indetenninado o a pr! 

cto alzado. El contrato de trabajo s61o podr4 celebrarse por tiempo detenni 

nado en aquellos casos en que su celebraci6n resulta de la naturaleza del -

servicio que se va aprestar ... 0 

la Suprema Corte de Justicia de la Nac16n, en una atinada juris--
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prudencia ha sabido interpretar la idea de nuestro Constituyente por lo que 

respecta a la permanencia de los trabajadores en sus puestos; nos perMiti-

mos transcribirla por el interés que la misma contiene: 

" ... Trabajadores, estabilidad de los. Modalidades. 

Las disposiciones del artfculo 24 fracción 1, de la Ley Federal -

de 1 trabajo, cons i9nan la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, -

c<M*> supuesto necesario para la realizaci6n de la se9urirlad social. La es

tabilidad de los trabajadores en sus empleos comprende dos modalidades: la 

permanencia, persistencia o duraci6n indefinida de las relaciones de traba

jo y la eKigencia de una causa razonable para su disolución. Esta causa r~ 

zonable de disoluci6n es la garantfa de la estabilidad en el trabajo. La -

Ley Federal del Trabajo considera como causas razonables la disolución, en

primer lugar, la que se refiere a la esencia~ la naturaleza del trabajo d~ 

sempeftado, que motiva precisamente la celebración de un contrato de trabajo 

para obra detenninada, pues serta il6gico que celebr~ndose el contrato úni

camente para efectuar la obra determinada, una vez concluida, el patr6n tu

viera que seguir pagando un salario por el desempeño de un trabajo que ya -

no eKiste; la desocupaci6n es una consecuencia natural de la satfsfacci6n -

de una necesidad¡ no serfa justo, ni 16gico, ni posible econ6m1camente, que 

una vez terminado el trabajo contratado y ya existiendo materia para el mi~ 

mo, se obligara al patr6n a mantener a un obrero, cuyos servicios no se utJ.. 

lizaran. El segundo caso que reconoce la ley como causa razonable de diso

lucf6n es el contrato celebrado por tiempo fijo, cuando el servicio que se

va a prestar es transitorio por su naturaleza. En este segundo caso son -

aplicables las mismas consideraciones que anterior111ente se hicieron sobre -
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el trabajo para obra determinada; pero la Ley no descuida la protecc16n del 

obrero y establece en el artfculo 39 que si al ténnino del contrato subsis

ten las causas que le dieron origen a la materia de trabajo, se prorrogar6-

e1 contrato por todo el tiempo que perduren estas circunstancias. Otras -

causas estSn fijadas en el art. 126 del propio ordenamiento. La estabilt-

dad en el trabajo cstS condicionada a la prolongaci6n del trabajo, Con las

disposiciones que se han analizado, se ha impedido que el patrón, a su li-

bre elecci6n, prive a un obrero de su ocupación". (Jurisprudencia, Apéndi

ce de 1917-1965, 5a. parte, Tesis 201 pp. 188 y ss.). 

Hueliian los~comentarios a la jurisprudencia anterior puesto que -

se explica por sf misma. 

Trat4ndose de labores temporales nuestro legislador consider6 pr~ 

dente no dejar a la voluntad de las partes la vigencia del contrato, sino a 

la naturaleza del servicio prestado. 

"Art. 39. El contrato de trabajo podr4 celebrarse por tiempo in

definido, por tiempo fijo o para obra detennfnada. Si vencido el tfirmino -

del contrato subsisten las causas que le dieron origen y la materia del tr! 

bajo, se prorrogará el contrato por todo el tiempo que perduren dichas c1r-

cunstancias". 

Alberto Trueba Urbina .?./ comenta el artfculo transcrito con admi-
'-

rab le sencillez, y con el objeto de no tergiversar sus palabra, he conside 

rado necesario transcribirlas: 
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"El contrato de trabajo por tiempo indeftntdo es el tfptco en las 

relaciones laborales, por lo que los contratos por tiempo fijo o para obra

detenninada constituyen la excepcf6n. Por lo tanto corresponde al patr6n,

probar estas circunstancias. 

Conforme a nuestra 1egislacf6n, el "contrato de trabajo a prueba" 

carece de validez ya que, desde que se inicia la prestaci6n de servicios el 

trabajador adquiere los derechos que consigna la Ley Laboral en su favor e!!_ 

tre tanto subsiste la materia del trabajo¡ de tal manera que si un patr6n o 

una empresa despide un trabajador al tl!nnfno fijado en el llamado "contrato 

de trab1jo a prueba", subsistiendo la materf a de trabajo, tal despido es tn. 
justificado y le d& derecho al trabajador a ejercitar las acciones que le -

corresponden". 

Nuestra Suprema Corte de Ju~ticia, dada la importancia del probl~ 

1111 por lo que se refiere a las labores temporales, ha hecho nu~atorias las

falsas interpretaciones del artfculo 39 de la Ley federal del Trabajo de --

1931 explicandolo cabalmente en diversas jurisprudencias: 

•contrato de Trabajo para obra detenninada. Carga de la prueba.

Aún cuando leglamente por voluntad de las partes o por distinta, tambi~n lo 

es que si la parte demandada afirma que el contrato se estableci6 para la -

realizacf6n de una obra determinada, y que ~sta concluy6, y si no lo hacen

al fallar una Junta en su contra no viola sus garantfas. Por otra parte, -

debe decirse que cuando el contrato de trabajo se celebra rara obra determ..!. 

nada, es indispensable que con toda claridad se exprese cuál es esa obra ya 
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que de lo contrario no podrfa hablarse de un detenninado objeto de contrato. 

(jurisprudencia, Apéndice de 1917-1965, Sa. parte, Tesis 31, p. 44), 

"Contrato de trabajo temporal. Debe justificarse la causa motiva

dora de su limitaci6n. De confonnidad con los artfculos 24, Fracci6n 111, -

39 y 40 de la ley Federal del Trabajo. La contrataci6n temporal est4 legal

mente pennitida; ahora bien, para la licitud y validez de un contrato tempo

ral. debe justificarse su causa motivadora o sea, que la naturaleza del ser

vicio que se va a prestar asf lo amerita, pues el cspfritu de la ley estriba 

en no dejar al arbitrio del patrón el ténnino del contrato, emergiendo de fl 

el hecho de que el trabajador continGa en el servicio, mientras subsisten -

las causas que le dieron origen". (Jurisprudencia, Ap~ndice de 1917·1765, Sa. 

parte. Tesis 34, p. 48). 

"Contra to de LrctbaJo por li l!mpo 1 ndefi nido, corresponde a 1 traba.i! 

jador acreditar la naturaleza de las labores cuando reclama la expedici6n de 

Cuando la empresa demandada al contestar la reclamaci6n se excepciona dicien. 

do que las diversas contrataciones que desempeft6 un trabajador obedecieron a 

labores extraordinarias que por su naturaleza eran temporales y que no corr~ 

pondfan a las que para operac16n y mantenimiento de la industria, lleva a C! 

bo en fonna nonnal y permanente, toca al actor la obligaci6n procesal de P"!!. 

bar que las actividades que se le encomendaron eran como las seftaladas en el 

último t~nnino. Lo anterior, tiene corno base el que, no debe confundirse el 

derecho de los trabajadores a la continuidad de la relaci6n mientras dure la 

materia del trabajo y las causas que dieron origen a la contrataci6n, con la 

pretens16n de los mismos para que se les otorgue un puesto de planta, pues -
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mientras aqu61 se satisface mediante la pr6rroga del contrato. en ténninos -

del artfculo 39 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 ésta requiere la de-

mostraci6n de que existe la vacante, de que reclame quien tiene mejor dere-

cho respecto de otros trabajadores, y de que ha sido propuesto por el orga-

nfslllO sindical, en los casos de contrataci6n en que exista la c14usula de e! 

clus16n de ingreso". (Jurisprudencia, Informe de 1966, 4a. sala, pp. 15 y -

16). 

"Trabajadores eventuales, tienen derecho a 1 a prt5rroga de sus con 

tratos mientras subsisten las causas que les dieron origen. Si en un contr~ 

to colectivo se fijan los casos en que ciertas labores deben considerarse c~ 

mo temporales, los contratos individuales de trabajo que se celebran con los 

trabajadores propuestos flOr el sindicato como eventuales, para desempe~ar -

esas labores durante un tiempo detenninado, cumplen con lo ordenado por la -

fracci6n lll del artfculo 24 de la Ley federal del Trabajo, pero cuando se -

prueba que subsisten las causas que dieron origen a los contratos individua

les o que en el desentpefto de las misrnas labores se han empleado a nuevos el! 

mentos en substituci6n de los trabajadores eventuales, estos tendrán derecho, 

confonne al artfculo 39 de la ley citada, a que se les mantenga en su traba

jo, es decir, a que se prorroguen los contratos por el tiempo que duren ta-

les circunstancias". (Jurisprudencia, Informe de 1966. 4a. sala. pA!l. 22). 

Tomando en consfderaci6n que los patrones podrfan violar los pre

ceptos fundamentales a que se refiere nuestra Ley Federal del Trabajo, mis-

lllOS que pretenden garantizar en fonna indefinida o por lo menos mientras du

ren las circunstancias que motivaron su contrataci6n, se establecieron cau--
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sas razonables para la separación y a las cuales ya hicimos referencia, en

la primera parte de este trabajo. 

Debemos hacer notar que s61o en los casos detef'T!tinados por el or

denamiento transcrito procede la separación¡ luego entonces, si el patr6n -

obra sin apoyo legal, debe ser sancionado. 

Con el objeto de que las causas de separacf6n no fueran motivo de 

abuso, y quedaran justificadas en su ejercicio se estableció una sanci6n P! 

ra todos aquellos casos en que, al amparo de una supuesta causa de resc1- -

si6n, fuera separado al trabajador. 

En esa virtud, el art. 122 anterior a la reforma, se expresaba: 

"El patrón que despida a un trabajador por al9una o algunas de -· 

las causas a que se refiere el artf culo anterior, no incurrfra en responsa-

b11 idad. 

Sf posterio~nte no se comprueba la causa del despido, el traba· 

jador tendrl derecho a que se le indemnice con tres meses de salarios y a -

que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido, hasta ·

que se cumpla la resolución definitiva pronunciada por la Junta de Conc11i! 

ci6n y Arbitraje correspondiente, sin perjuicio de las dem&s acciones que -

le competen por haber sido despedido sin causa justificada". 

Tomando en consideración los ar9umentos anteriores, la Supre1111 --
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Corte de Justicia de la Naci6n desde el año de 1962, estableci6 r.omo oblig~ 

ci6n patronal la reinstalación de los trabajadores despedidos sin justa ca~ 

sa. 

B) REFORMAS A LA CONSTITUCION DE 1917 EN ESTA f1ATER1A. 

El 21 de noviembre de 1962 fueron publicadas las reforf!las al art! 

culo 123 de la Constituci6n r.eneral de la República, en sus Fracciones XXI

Y XXII, quedando estas en la siguiente forma: 

XXl.- Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbi-

traje o a aceptar el laudo pronunciado oor la Junta, se dar& !JOr tenntnado

el contrato de trabajo y quedar& obligado a indemnizar al obrero con el im

porte de tres meses de salarto,ade!Ms de la responsabilidad que le resulte

del conflicto. Esta disposici6n no ser& aplicable en los casos de las ac-

ciones consignadas en la fracct6n siguiente. Si la ne~ativa fuera de los -

trabajadores, se dar4 por terminado el contrato de trabajo. 

XXII.- El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o 

por haber ingresado a una asociaci6n o sindicato o por haber tomado parte -

en una huelga lfcita, estar! obligado, a elecci6n del trabajador, a cumnlir 

el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La -

Ley determinar! los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obli9a

ci6n de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnizaci6n. lqualme~ 

te tendrl la obligacf6n de indemnizar al trabajador con el importe de tres

meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de nrobidad del -
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patrono o por recibir de él malos tratamientos ya sea en su persona o en la -

de su c6nyu9e, pi\dres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de es

ta responsabilidad, cuando los malos tratamientos ~rovenqan de deoendientes o 

familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de élº. 

De la lectura de las fracciones anteriores, se deduce con claridad

meridiana la pretensi6n de nuestros constituyentes, de que en todos los con-

flictos individuales de trabajo, derivados por separad6n injustificada, el -

patrón se sometiera al arbitraje de las Autoridades Laborales, y acatara el -

fallo que se dictara, salvo las excepciones que en todo caso la Ley Rcqlamen-

. taria deberfa señalar; casos en los cuílles el patrono se eximiera de la obli-

9aci6n de cumplimiento del contrato, mediante el pa90 de una indemnizaci6n.11 

Debemos hacer notar, en fonna es~ecial que la insumisión al arbitr! 

je qui:d6 consecuentemente descartada en Derecho Labora 1 Mexicano, oara todos

los conflictos ya indicados, acept6ndose exclusivamente la insumisión al fa-

llo, siempre y cuando se demostrara la excepción. 

C) REFOIU!AS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. 

El 31 de diciembre de 1962 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el decreto de reformas a la Ley federal del Trabajo. 

En la parte que se refiere a separación injustificada, qued6 reglá

mcntada en la siguiente forma: 
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"Art. 123.- Si en el juicio correspondiente no cornorueba el patr6n

la causa de la rescisi6n, el trabajador tendrá derecho, a su elección, a ~ue

se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o a que se le indemnice con el

imrorte de tres meses de salario. 

Tendr& adem&s derecho, cualquiera que sea la acción intentada, a -

que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del desoldo hasta que -

se cumpla ta resotuci6n definitiva pr.onunciada r>0r la Junta de Conciliaci6n y 

arbitraje 11
• 

"Art. 124.· El patrón quedará eximido de la ohligaci6n de reinsta-

lar a 1 trabajador mediante e 1 pago de las i ndemni zac iones nue se deterriinan en 

el artf culo siguiente: 

t.- Cuando se trate de trabajadores aue tengan una anti~uedad 111enor 

de dos ailos. 

11.- Si COl'lflrueba ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitra.je que el -

trabajador, por raz6n del trabajo que dese111peila o nor las cara~ 

terfsticas de sus labores, está en contacto directo y premanente 

con él, y la Junta estima, tOl'llando en consideración las circun~ 

tancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la

relaci6n de trabajo. 

111.- En los casos de aprendices. 

IV.- En los casos de los empleados de confianza. 



36 

V.- En el servicio d~stico. 

VI.- Cuando se trate de trabajadores eventuales". 

11 Art. 125.- Las indemnizaciones a que se refiere el artfculo ante-

rior consistir~n: 

J.- En el importe de tres meses de salario. 

11.- Si la relaci6n de trabajo fuere por tiempo detenn1nado y ~sta -

no excediera de un i11iln, en una cantidad igual al importe de los 

salarios de la mitad de tienipo de los servicios prestados¡ si -

el ténnino excediera de un ano, en una igual cantidad al impor

te de salarios de tres meses por el primer ano y de veinte dfas 

por cada uno de los años siguientes en que hubiere prestado sus 

servicios; 

111.- En el i~porte de los salarios vencidos desde la fecha del desp! 

do hasta que se paguen las indemnizaciones a que se refieren -

las dos fracciones anteriores 11 }J 

De la lectura mencionada se llega a la conclusi6n de que en la ac.;..

tualidad priva en nuestro medio una estabilidad relativa, toda vez que no to

dos los casos de separaci6n injustificada obligan al patrono al cumpl1m1ento

de la conducta omitida, es decir, a la reinstalaci6n forzosa. 

Por considerarlo de interés para nuestro estudio a continuaci6n ª"! 
lizareMOs las excepciones a que se refiere el concepto anterior, ex~oniendo -
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nuestros puntos de vista sobre su procedencia. 

En la Fracci6n l del artfculo 1~4 se dice que procede la substitu-

ci6n de reinstalar cuando no se han cumplido dos aílos en el servicio. 

Se consider6 que dicho lapso es suficiente para oue las partes se -

acostumbren a los sistemas y métodos de trabajo, y la separación antes del --

transcurso de dicho plazo no produce graves consecuencias. 

Nuestro legislador adopt6 esta situaci6n de la brasileña, en la -

cual se exigen diez años de servicio efectivos, y hasta que transcurra dicho

t6rm1no se aplica el r~gimen.§1 

Es plausible la intenci6n contenida en los preceptos de la Ley Fed~ 

ral del Trabajo, ya que el tiempo establecido es sumamente corto, y por ende

se justifica la excepci6n. 

No estamos de acuerdo, sin embargo, con la Fracci6n 11, de dicho -

precepto, puesto que su ambiguedad y falta de claridad se presta a confusio--

nes. 

En efecto, debi6 señalarse la amplitud de la excepc16n, ya que se -

abstiene de distinguir entre los patrones, riersonas ffsicas y morales. 

En el primero de los casos, es fScil demostrar al empleado la exis

tencia de relaciones entre las partes que impiden el desarrollo nonnal del -~ 
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servicio, ya que siempre existirá un contacto directo y pennanente. 

Trat5ndose de personas morales, esta circunstancia no puede llegar a 

demostrarse, a lil?nosdc equiparar la representaci6n patronal responsable de la

separaci6n injustiftcada con el patr6n mismo. 

No obstante en este caso, tambi~n ser& diffcil al patr6n probar la

imposibil idad de reanudaci6n del trabajo en condiciones normales, salvo que -

el juzgador interpretara la Ley con det1Msiada amplitud, y considerara que el

que despidi6 por su simple carácter de r~presentante patronal, le es aplica-

ble la excepct6n. 

Cabe seftalar, sin embargo, que se les otorga a los patrones una -

puerta falsa para n(!9arse a la reinstalaci6n obligatoria, ya que la amplttud

que se le puede otorgar al precepto, hace nug~torio el derecho de los trabaj! 

dores, puesto que al encontrarse sometidos a la direcci6n del patr6n o su re

presentante legal en todo lo concerniente al trabajo, es indiscutible que PU! 

de caracterizarse la excepci6n. 

Los aprendices a que se refiere a la fracc16n 111 de dicho precepto, 

injustificadamente se encuentran comprendidos; en la propia Ley Federal del -

Trabajo, que en su Artf culo 226 descarta la acci6n de reinstalact6n. En efec 

to tal numeral dispone: 

"Artfculo 226. El aprendiz puede justificadamente separarse del -

trabajo por violaci6n de las obligaciones que ifllpone al patr6n o al maestro -

el artfculo 224". 
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En este caso y en el despido sin causa justificada, el aprendiz ti~ 

ne derecho a un mes y medio de indemnización. 

En efecto, el contrato de aprendizaje se equipara al de trabajo, p~ 

ro no se identifican ambos¡ en esa virtud, debe regirse por principios espec~ 

ficos de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato, prueba de lo ant~ 

rior es que en su calidad de aprendiz no tiene derecho al salario mfnimo, cir. 

cunstanctas que no admitimos jamSs en el vfnculo laboral. A mayor abundamie~ 

to, la obligaci6n del patrono__g>nsiste en ensenar y jamás en retribuir: oor -

lo tanto, en momento alguno se podrfa obligar a éste a prestarse a ensenar, -

ya que se violarfa, en su perjuicio, la garantfa individual consignada en el

artfculo 52, Constitucional. Por lo tanto, ante la imrosibilidad de ejerci-

tar esta acci6n, se transforma en una de danos y perjuicios. que nuestra pro

pii Ley Reglamentarfa, cuantifica en mes y medio de indemnización, 

Por las razones anteriormente expuestas, pensarnos que se estudió d~ 

bidamente el caso espectalfsimo de los aprendices. 

Los empleados de confianza constituyen otra excepción al r~~imen de 

estabilidad a que se refiere la fracción IV del artfculo 124; sin embarqo es

tan ambiguo el término que s61o debe desprenderse de la lectura de los artf c~ 

los 48 y 126 fracción X de la Ley Federal del Trabajo. 

11Art. 48.- Las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a 

todas las personas que trabajan en la empresa, aún cuando no sean miembros -

del sindicato que lo haya celebrado. Se podr& exceptuar de esta disposición-
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a las personas que desempeftan puestos de d1rccci6n y de 1nspecc16n de las la

bores, asf como a los empleados de confianza en trabajos personales del pa· -

tr6n, dentro de la empresa". 

"Artf culo 126.- El contrato de trabajo terminar&: 

Fracc. X.- Por perder la confianza del patrón el trabajador que de

sempefta un el!lflleo de direcc16n, fiscalizaci6n o vigilancia¡ m4s si habfa sido 

promovido de un puesto de escalaf6n en las empresas en que éste existe, volv~ 

r3 a él salvo que haya motivo justificado para su despido. 

lo mismo se observar& cuando el trabajador que desempefta un puesto

de confianza, solicita volver a su antiguo eMpleo". 

De la lectura de a~os preceptos, se pueden deducir las caracterfs

ticas quP. nonnalmente tienen los empleados Je confianza, es decir, sustituyen 

al patr6n total o parcialmente en las funciones que a éste le corresponden, o 

bien colaboran con ~1 en un contacto tan fntimo, llevando a cabo trabajos que 

pueden ser de confianza, pero s1n sustituirles en sus actividades. 

Sin embargo, debemos advertir que no basta ponerse de acuerdo en la 

celebraci6n del tontrato colectivo detenninando quiénes son los empleados de

confianza, para que el juzgador les otorgue esta naturaleza. 

Es indispensable demostrar la existencia de un vfnculo subjetivo -

que se encuentre entre las partes y que precisamente haya sido la raz6n de su 

contratac16n. El trabajador precisamente debe haberse vinculado para el de--
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sempefto de una funci6n que en esencia corresnonda a su natr6n, lo cuai nos -

pennita otorgarle la denominación de trabajador de confianza. 

No nos oponemos a la excepción, por el contrario la aceptamos pero

hetllOS de advertir que la carga de la prueba respecto a la calidad del trabaj~ 

dor, corresponde al patrono y es muy diffcil la derostraci6n. 

El servicio dom6stico es otra de las excepciones consignadas en la

Fracci6n V del artf culo 124. 

En efecto, el dol!lfstico no es un trabajador ordinario, sino que se

le le equipara a un familiar, raz6n que invoca la Ley Federal del Trabajo ~a

ra otorgarle un trato distinto y excepcional respecto a cualquier otro asala· 

riado, por consiguiente atentarfa contra la fa~ilia el que se le impusiera ·· 

convivir con un dOl!lfstfco, no obstante haber manifestado sus deseos en contra 

rio. 

Por último, los eventuales, a que se refiere la fracci6n VI, del ar 

tfculo 124 son los trabajadores no permanentes. No estarnos de acuerdo con e! 

ta situac16n, ya que pugna en el artfculo 39 de la misma Ley.~/ 

El razonamiento del ejecutivo en su exposfci6n de motivos, nos oar~ 

ce inconsistente y hubiera sido lllás conveniente aceptar la re1nstalaci6n de • 

los eventua16s, si en el momento de la ejecuci6n del fallo subsisten las cau

sas que originaron la contrataci6n. 
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Solamente si no existiera esta posibilidad, admitir1amos la situa-

ci6n del cumplimiento del fallo por el pago de daños y perjuicios, ante la iJ! 

posibilidad ffsica de CIJl!'IPlimentar, en sus t~nninos la reinstalaci6n. 

O) llUt::VA LEY FEUERAL IJEL TRABAJO 

Por considerarlo de interés, a continuación haremos un estudio COll!

parativo entre la Nueva Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor el prime

ro de lllllyo de 1970 y el anti9uo ordenamiento. Con dicho fin, citaremos algu

nos artfculos del nuevo ordenamiento. 

11 Art. 46.- El patrón o el trabajador podr6 rescindir en cualquier

tiempo la relaci6n de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en resoon

sabi 1 i dad". 

"Art. 48. - El trabajador podr6 solicitar ante la Junta de Concil 1a

cf 6n y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que deSelft!>! 

ñaba, o que se le indemnice con el irnoorte de tres de salario. 

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de 

la rescisión, el trabajador tendr6 derecho, ad~s. cualquiera que hubieses! 

do la acci6n intentada, a que se paguen los salarios vencidos desde la fecha· 

del despido hasta que se cumplimente al laudo". 

"Art. 49.- El patrdn quedar6 eximido de la obligaci6n de reinsta-

lar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan-
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en el artfculo siguiente: 

l.- Cuando se trate de trabajadores que tengan una antfquedad menor 

de un afio¡ 

JI.- Sf comprueba ante la junta de Conciliac16n y Arbitraje que el

trabajador, por raz6n del trabajo que dese~peña o por las caracterfstfcas de

sus labores. esta en contacto directo y permanente con él, y la junta estima.

tomando en consideraci6n las circunstancias del caso, que no es posible el d! 

sarrollo noti11al de la relac16n de traba.io; 

JII.- En los casos de trabajadores de confianza; 

IV.- En el servicio doméstico; 

"Art. 50. las indemnizaciones a que se refiere el artfculo anterior 

cons istf r&n: 

1.- Si la relacf6n de trabajo fuere por tiempo determinado Menor de 

un año. en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tie~ 

?O de servicios prestados; si excediera de un año. en una cantidad igual al -

importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte dfas r>e>r

cada uno de los anos siguientes en que hubiese prestado sus servicios; 

IJ.- Si la relaci6n de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la -

fndemnfzaci6n consistir! en veinte dfas de salario por cada uno de los anos -

de servicios prestados¡ y 
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JII.-Ademis de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones 

anteriores, en el imrorte de tres meses de salario y en el de los salarios -

vencidos desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones". 

De lo anterior se desprende que los citados artfculos 48 y 49 de la 

llueva Ley coincidan con el 121 y 123 del anterior ordena111iento laboral, y el-

50 fue modificado en su fracci6n J, reduciendo la antiguedad de los trabajad~ 

res en u'n al'io, 16gicamente en beneficio de los asalariados. 

Los Artf culos de la Nueva Ley que a continuact6n transcribi1110s, ta!!!. 

bién tienen interés en este trabajo. 

"Art. 92, La categorfa riel trabajador de confianza depende de la nat.!! 

raleza de las funciones desempei'ladas y no de la designac16n que se le df 11 -

puesto. 

Son funciones de confianza las de direcci6n, inspecci6n, vigilancia, 

fiscalizac16n, cuando tengan car4cter general y las que se relacionen con tra 

bajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento". 

11 Art.- 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo

detennfnado o por tiempo indetenninado. A falta de estipulaciones expresas.

la relaci6n será por tiempo indeterminado". 

"Art. 37.- El sei'lala111iento de un tiempo deteminado puede únicamen

te estipularse en los casos siguientes: 
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1.- Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. 

11. - Cuando tenga por objeto subs t f tui r tcmpora 1 mente a otro traba.]! 

dor; 

111. - En 1 os detn4s casos pre vis tos por es ta Ley". 

"Art. 38.- Las relaciones de trabajo ~ara la explotación de minas -

que carezcan de minerales costeables o para la restauraci6n de minas abandon! 

das o paralizadas pueden ser por t1e111po u obra determinado o para la lnver-

sf6n de capital determinado". 

"Art. 39.- Si vencido el tt!rmino que se hubiese fi,jadO subsiste la

materia del trabajo, la relac16n quedara prorrogada por todo el tiempo que -

perdure dicha circunstancia". 

"Art •• 40.- Los trabajadores en ningún caso estarán obligados a 

prestar sus servicios f!Or mas de un allo". 

Los preceptos anteriores tienen una importancia fundamental ~ara -

nuestro estudio, ya que nos determinan las caracterfsticas de los empleados -

de confianza y de los trabajadores eventuales, circunstancia que no ocurre -

con el anterior Código Laboral, y s61o la doctrina se ha encargado de elabo-

rar conceptos de distinci6n. 
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a) EL VIHCULO LABORAL Y SU ATMOSFERA SOCIAL 

El hombre es por esencia un ser social, el cual no puede vivir ai~ 

lado de los demás hombres, y todos sus actos en la mayorfa de los casos, es-

tán regidos por la sociedad. Es por eso tan importante que realicemos un es

tudio acerca del ambiente social que rodea tanto al trabajador como al patr6n 

en sus relaciones, ya que de la atmósfera social depende esencialmente que di. 

cho vfnculo sea cffmero o dur~dero. 

Es indudable que el hCMllbre a través de diferentes ~pocas ha buscado 

la mejor forma de vida; la experiencia le ha dado como respuesta que la mejor 

forma de vida es la que se da en la comunidad llamada sociedad. Es por ello

que todas y cada una de las determinaciones del hombre se encuentran fntima-

mente ligadas y en muchos casos normadas por la influencia que la sociedad -

ejerce sobre el sujeto. Ernst Kretschmer afirma al respecto que "el tempera

mento del.hombre se encuentra fntimamente ligado con el medio ambiente social~ 

ll 

las manifestaciones de la sociedad cambian o modifican el proceso -

sociológico y psicológico del individuo, especialmente cuando se trata de pe

queños grupos sociales como el núcleo en donde el sujeto desarrolla activida

des de trabajo, en el que existe o debe existir un ambiente de colaboraci6n y 

de hern\tndad, pues en último caso la conjunción de esfuerzos, sean del patrón 

o del trabajador, se encuentran encausados a un mismo fin, la superación de -

la especie humana, aún cuando a veces el egoísmo humano lo induzca a pensar -
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que se encuentra en una situación privilegiada por el solo hecho de llamarse

patrón, jefe o capataz. Estas manifestaciones en la relación laboral pueden-

producir la permanencia del trabajador en su empleo, o al rompimiento de la -

relación obrero-patronal. 

Podemos definir en palabras simples lo que 1 lamamos atmósfera social 

en la relación de trabajo: Es el tono efectivo que impera en una organiza--

ción laboral como en cualquier otra agrupación humana. Esta atmósfera puede

tener carácter positivo o negativo, y depende de muchos factores. Es negati 

va por ejemplo, por deficiente disposición del ambiente ffsico del trabajador, 

por la monotonfa, por la fatigabilfdad, por la dureza de la labor que requie

re un dispendio mayor de energfas por una paga injusta, por malos tratos y así 

podrfamos indicar un sinnúmero de factores, pero a nuestro parecer, más que -

nada, todo ese clima depende del trato que el patrón o la dirección de la em

presa dé al trabajador. 

En algunas empresas la autoridad se ejerce en una forma directa so

bre la base de una reglamentación rfgida, en la que toda libertad individual

se encuentra restringida; en otras organizaciones en cambio, el personal se -

maneja con libertad, con cier·ta confianza. con amabilidad, sin que por ello -

se rompa el principio de autoridad que ejercen los jefes, ya que existe un -

respeto recfproco entre ellos. y un ambiente en que ambas partes se sienten -

satisfechas. pues cumplen cada una con sus funciones en un marco de colabora

ción. 

En este sentido A.H. Maslow ~/ nos dice: ºCuando se ha colmado el-
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hambre o la sed que nos aqueja no es solamente el estómago el que se siente -

satisfecho, sino que es la persona en su totalidad la que se siente satisfe-

cha; más aún esa satisfacción repercute sobre todas y cada una de nuestras 

funciones, con la exaltación de las emociones, haciendo que el pensamiento 

sea más lúcido y dinámico". 

Es decir, que el trabajador al sentirse seguro en su empleo experi

mentará una profunda satisfacción y ésta repercutirá en su &nfmo provocando -

una mayor atención y dinamismo en el trabajo que realiza; ésto se traduce en 

una mayor produce i6n y menor pérdida de ll~mpo (que a 1 a vez da 1 a oportuni -

dad al patrón de obtener mejores ganancias y mejorar las condiciones de sus -

trabajadores). 

Lo anterio~nte mencionado es suficiente para aclarar la diferen-

cia 4ue existe en la atmósfera social que reina en cada una de esas dos empr~ 

sas. En una, el operario es simplemente el engrane de un número que represe!!. 

ta únicamente un índice de ganancias para la empresa, sin importar su indivi

dualidad, su libertad, sus inquietudes y sus necesidades más urgentes. En -

cambio, el operario de la otra empresa se siente satisfecho porque se le con

sidera, se le respeta, se le estimula, y lo más importante, se le trata como

humano. 

Ante la perspectiva negativa de una empresa, el trabajador se sien

te disminufdo en su dignidad, pierde confianza en sus superiores y es fácil -

que reaccione con hostilidad y rebeldfa, adoptando una actitud de desaffo al

patr6n para co~ensar la desventajosa situación en que se encuentra Alfred --
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Adler 'Y hizo notar lo anterior diciendo: "la vida anfmica esta dominada por

el sentimiento de inferioridad, esto es fácilmente comprensible si se parte -

de la sensación de imperfección incompleta y de la incesante tendencia a as-

cender que tiene el hooibre". 

Si una situación negativa c0010 la descrita persiste, provoca el 

choque entre el patrón y el trabajador, y desde luego, el rompimiento de la -

relación laboral, con sus consecuencias. 

Este rooipimiento individual del trabajador, manifestado por su re-

beldfa, no s61o afecta la relación existente entre un trabajador y la empre

sa, sino que los dem&s obreros se sienten ofendidos en su dignidad y en sus -

principios, hacen causa común con el trabajador rebelde, pues, cano es natu-

ral, se encuentran en similares condiciones; situación que provoca la reserva 

y la hostilidad del grupo trabajador contra el patrón y fina ti.tente puede pro

ducir el rompimiento violento de las relacione!. con solo pensar .v representar 

se el resultado final del esfuerzo. La realización de un trabajo implica por 

consiguiente un sentido bastante avanzado del desarrollo de la voluntad. 

Por otra parte estimamos que para el logro de los mejores resulta-

dos del trabajo en una empresa, es necesario tener presentes éstos elementos: 

l. La búsqueda de los medios. Siendo el trabajo una actividad si! 

temática, no se dá un escape libre a las energías con el juego, sino que se -

trata de coordinar todos los esfuerzos, de modo que conduzcan a la obtención· 

del ffn deseado. 
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2. La planificación. No basta la búsqueda de los elementos para -

obtener el fin deseado. Es menester ordenar esos elementos que son los me--

dios, de acuerdo con el plan preestablecido y utilizarlos sucesivamente, eli

minando los esfuerzos inútiles que restan energfas y retardan el éxito. La -

planificación consiste en la ordenación y la utilizaci~n conveniente de los 

medios conducentes al logro del fin. Por esta razón, en la elaboración del -

plan siempre debe tenerse en cuenta el fin deseado. 

J. Control de los resultados. Como todo plan se compone de etapas, 

es preciso controlar y verifir.ar todos v cada uno de los resultados parciales 

del trabajo, con la representación de la finalidad total que se persigue. -

Oe acuerdo con este principio se eliminan todas aquellas actividades parcia-

les que no conducen al fin deseado o que desvfan la acci6n. 

4. La superación de los obstáculos. Cada plan se realiza por et!_ 

pas sucesivas, que son otros tantos pasos que conducen al fin buscado. No es 

posible llegar a la etapa final sin haber antes vencido todas las dificulta-

des que implican estos pasos sucesivos. Detenerse en uno de ellos sin salvar 

y sin superar las dificultades, significa un verdadero fracaso. Todo trabajo 

queda entonces trunco con gesto inútil de energfas de las anteriores etapas.

De ahf, entonces, la necesidad de examinar cuidadosamente todas y cada una de 

las dificultades, y graduarlas convenientemente, de acuerdo con las posibili

dades de vencerlas una a una, por eso el director o jefe de una empresa debe

conocer las fuerzas disponibles de su personal, para no cargarlo con un trab! 

jo superior a sus posibilidades y capacidades que pueda conducirlo a un frac! 

so y con ello, a la pérdida de la confianza en sf mismo y en la d1recc16n. 
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Con el fin de evitar tal fracaso es preciso efectuar previamente -

una selección adecuada del personal, mediante medios científicos para deter

minar sus capacidades y aptitudes, tanto ffsicas como fisiológicas, psíquicas 

y de adaptación social al medio, requeridas para el trabajo en cuestión. 

Por eso es importante igualmente, haber seleccionado a los jefes y a los ca

pitanes, puesto que son ellos los encargados de dirigir a los operarios, 

quienes indican et trabajo que ha de realizarse, dando tas instrucciones para 

hacerlo. Los jefes deben poseer por su parte todas las cualidades necesarias 

para ganar la buena voluntad de sus subordinados. 

b) ORIGEN SOCIOLOGICO OE LOS CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES. 

Si se busca la rafz de la diferencia de clima social entre una em-

presa y otra, se descubrirá facilmente que esta yace en la estructura psico-

socio16g1ca de los individuos que ejercen el mando, directa o indirectamente, 

porque existe una tendencia natural de la persona que ejerce el poder de ha

cerlo sentir sobre sus semejantes. Es e 1 afán de dominio sobre sus semejan·

tes mediante el ejercicio del poder. 

Al~unos directivos por el solo hecho de haber escalado un peldaño -

m4s de la piramide a<*ninistrativa de una organizaci6n laboral adquieren un -

fuerte sentimiento de su propio valer. Se convencen as i mismos de los méri-

tos realizados y se hacen altivos, orgullosos y tratan con indiferencia o con 

desd~n a sus subordinados. Tenemos corno ejemplo clásico a las organizaciones 

estatales en las que se ha visto que muchos cargos directivos se adjudican -

por razones polfticas, siendo frecuente el desplazamiento del personal exper! 

mentado cada vez que cambia el gobierno. 
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En una atmósfera social de esta naturaleza el trabajador no puede -

vivir tranquilo, pues no existe seguridad o estabilidad en el empleo que de-

sempeña y no sólo eso si no que e 1 nuevo directivo no tarda en abusar de su -

poder, dando ordenes y contraordenes, ya sea por desconocimiento en la tarea

º por no haber reflexionado previamente acerca de la conveniencia o inoportu

nidad de la orden. El nuevo directivo, al impartir sus órdenes no toma en -

cuenta ni la personalidad, ni los sentimientos, ni la individualidad del en-

pleado, cuando salen mal las cosas, es al empleado al que se le hace respons! 

ble, creándole un sentimiento de frustración y recelo hacia el jefe. 

Es aqui donde comienzan los conflictos entre dos potencias que se -

enfrentan cada una con su complejo emocional; el jefe para hacer valer su au 

toridad y el trabajador para hacer valer su dignidad y su individualidad, bui 

ca todos los medios posibles a su alcance. El hombre resentido formula jui-

cios falsos e interpreta erroneamente las ohi:ervaciones y órdenes de su jefe. 

El trabajador busca causar el mayor da~o a su jefe y derrivar todos 

sus valores que constituyen su pedestal. El proceso de este desencadenamien

to emocfonal cooiienza con resentimiento a todo lo que significa autoridad y -

man¡ la desobediencia en las órdenes que d~ el patrón no se hace esperar, OC! 

sionando aplicación de sanciones por parte del patrón. 

Santiago Ramfrez Y, en su disertación acerca de la psicolog,a del 

mexicano, sostiene que la figura del padre, primitivamente exterior, se va -

extendiendo paulatinamente para posteriormente cobrar realidad en la de la ª.!! 

toridad, las instituciones sociales, etc." El castigo hace que se desate la -
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furia del trabajador no solamente en el patrón, sino también en los instrumen 

tos de trabajo, lo que no sólo d:i como resultado cd rompimiento violento del 

vfnculo laboral, sino también un atrazo en el proceso productivo de una empre 

sa que redunda en perjuicio de su cconomfa. 

C) EL CAMBIO SOCIAL Ell LAS HELl\CIOllES LABORALES 

En todo grupo social existe un constante dinamismo debirlo a la si·

nergética de las fuerzas interactuantes, a las presiones ejercidas por dife·

rentes factores, tanto externos como internos a los conflictos que surgen en

tre éstos y finalmente a los cambios que se suscitan. 

En las relaciones del grupo de trabajo, entendido c:ano e 1 grupo so

cia 1 encargado de satisfacer las necesidades económicas de una snriedad, sur· 

gen conflictos ocasionados por la divergencia en los fines de los dos facto-

res mis importantes que intervienen en la producción: el trabajo y el capital. 

El primero de los factores ve en ·esta relación el medio idóneo para 

satisfacer las necesidades primarias del trabajador y su familia: comer, ves

tir y gozar de un clima armónico, tanto en el ámbito familiar como en el labo 

ral. 

El segundo, en cambio, busca la obtención de mano de obra barata y

adecuada, que le permite competir en el mercado y obtener un mayor márgen de

utnidad. 

En el primer caso, la finalidad inminente es la obtención de un me-
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medio de subsistencia, en el segundo, la obtención de ganancias. 

La intervención del Estado, se hace indispensable para normar las -

relaciones que son tanto necesarias como convenientes para ambos factores. 

Ya hemos palpado vividamente en nuestra sociedad las luchas sangri!!!!_ 

tas ocasionadas por el choque de estas dos fuerzas. Nuestra historia esta -

colmada de actos bélicos en los que el problema primordial ha sido la lucha -

por la obtención de mejores condiciones para la clase trabajadora. Este pro

blema ha tenido su origen principalmente en el deseo desmedido, por parte del 

patr6n, de obtener ganancias exhorbltantes a costa del obrero. 

la Revolución de 1910 marc6 sin duda alguna el triunfo de la causa

obrera y el notable cambio social operado, quedó plasmado en nuestra Carta -

Fund111ental de 1917. 

Después de este avance quedaron por regularse algunos aspectos de -

las relaciones obrero-patronales siempre din&micas y tendientes a perfeccio-

narse. La necesidad ha hecho que la reglamentaci6n de las relaciones obrero

patronales se encuentra d{a a dfa de acuerdo con la realidad y la convenien-

cia involucrada de ambos factores ha logrado substituir los rompir.iientos vio

lentos y sangrientos por rompimiento de tipo jurfdico, lo que ya representa -

un gran avance en el desarrollo polftico, jurfdico y social de nuestro pafs. 

El obrero, empleado o trabajador, como ser humano, tiende natural-

mente a la satisfacción de sus necesidades primarias (comer, vestir, dormir, -
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sexuar); una vez satisfechas estas, surgen otras de carácter secundario para-

la subsistencia, no para la vida. El enfoque de las necesidades está plante~ 

do en el siguiente capftulo, por lo que nos limitaremos a decir que en Qltima 

instancfa, el hombre tiende a lograrse ffsica y mentalmente en su m11yor plenl 

tud, por lo que siempre tender& a procurarse mayores satisfacciones, para él-

y su f amt 1i a. 

En tanto que todas sus necesidades primarias y secundari~s se sati! 

fagan con mayor plenitud, el hombre podri autorealizarse como individuo, y en 

ese 11MJ111ento podr6 rendir con mayor intensidad y efectividad en todas las acti 

vidades que realice. Gordon W. Allport ~/ sostiene al respecto que "la perso 

nalidad, en su proceso de .evolución esta gobernada por un disposición a real! 

zar sus posibilidades y una de las capacidades más apremiantes en la 1ndlvi-

dy¡lfdad, la fon111ct6n de un estilo de vida individual, autoconsciente, auto

crfttco y 1utoperfecctonante". 

El cambio tndtvtdual es visto a nivel sociológico a través de los -

mejores niveles de vida logrados por un mayor número de pueblos y de naciones, 

en el devenir hist6rico. 

En cambio, asf mismo, se refleja en las relaciones internas de un -

mismo grupo, en las que nota desde luego una mejor disposición y una mayor ar 

monfa. 

Mediante la intervención de representantes de ambos sectores se han 

llegado a modificar los lineamientos que regulan las relaciones obrero-patro-

.. 
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nales. Así lo demucstr<1n las reformas operadas de la Constitución de 1917 y

la Ley Federal del Trabajo, mencionadas en el capftulo anterior, que tienden

ª establecer la duración en el tiempo de la relación obrero-patronal, la seg~ 

ridad de la misma, basada en preceptos unifonnes para todos y las garantfas -

mfnimas para ambas partes, justas y equilibradas. 

A través del tiempo se han comprobado como m&s económicos, tanto P! 

ra el trabajador (menos cambios de empleos frustrantes desempleos y falta de

recursos) como para la empr1·!sa (menos pérdidas de t icmpo, de recursos, de es

fuerzos, de personal es¡Jt!cializado) los métodos menos extremosos para soluci~ 

nar los pro~lemas que se presentan dfa con dfa (la huelga, el paro, los dcspi 

dos, las d~mandas), ya que muchas veces estos problemas resultan distintos o

diferentes a los anteriores confrontados. 

Recordaremos aquí lo que anunciamos al iniciar este tema: el grupo

social de un ente dinámico y cambiante. Orientados en esta forma es facfl -

pensar que lo que fue operante o funcional en una época, no sea en otra, por

lo cual todos los factores que intervienen en una relación deben estar a la -

espectativa de una nueva solución, de un planteamiento distinto, de una f6rm_!! 

la diferente, es decir, de un cambio. 

En el campo de las relaciones laborales se ha percibido últimamente 

con mayor notoriedad el dinamismo operado en todos sus aspectos. La crecien

te industrialización, la mecanización y la mejor operación del elenento huma

no, los nuevos métodos y sistemas implantados en la administración, la acele

ración y diversificación de las comunicaciones y la velocidad del consumo ma-



' ; ' . 

59 

sivo con todos los factores que han afectado las relacione~ sociales a diver

sos niveles, apareciendo al dfa distinto problemas y soluciones . 

..... .. . . 
En las relaciones laborales el cambio social puede ser percibido as 

tualmente ya no a niveles de lucha, miseria, sangre y conflictos rle planea--

ci6n y de un sentido de anticipación a los hechos. 

Actualmente existe la posibilidad de solucionar los conflictos a -

través de la anticipación a los mismos; se puede decir que estamos en posibi

lidad de evitar dichos conflictos mediante el conocimiento de un hecho socio-

16gico, predecible y controlable; el cambio a través de los estudios realiza

dos en los campos psicológicos, antropológicos, sociológicos y estadfsticos.

En el campo de la antropologfa, por '!jem. el autor citado ha realizado estudios 

acerca del cambio cultural de la actualidad y al respecto nos dice: "El estu

dio de cambio es un estudio de supervivencia. Es más que un interés económi

co al ver como coexisten los niveles formal, ittformal y técnico del conoci--

miento de una relaci6n de cambio contfnuo. La teorfa de la naturaleza de es-

tas relaciones es una teorf a de cambio". 

Se pudiera pensar que todo "cambio" ocasiona ~rturbaciones, pérdi

da de tiempo o energfas, pero si se compara la cantidad de pérdidas ocasiona

das por un ambiente o atmósfera social negativos, fácilmente estaremos en po

sición de aceptar un cambio, anticipándonos a él. 
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llOT/\S 

y Trueba Urbina, /\lberto, fluevo Derecho del Trabajo, Porrúa, Ja. ed, Mbico, 
1975, p. l!J7. 

y ldcmi, llueva Ley Federal del Trabajo, Porrúa, !ja, ed, Ubico. 1970, p. 35. 

~/ (1 "uevo Artfculo 12J, Porrúa, 11éxico, la. ed, f1éxico, 1962, pp. 183 y ss. 

41 Trueba Urbina, Alberto y TruelJa Barrera, Jorge, ley Federal del Trabajo de 
1931, Refonnada, Porrúa, México, 1968. 

~/ Cavazos Flores, Ualtazar, Ub. cit., p. 720. 

p/ [11 Pl artfculo J2, de la Ley Reglamentaria del artfculo 123 de 1931, sed! 
fin16 el concepto de trabajador asf: "Es la person¡i que preste a otro un -
servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud de un contra
to de trabajo", mientras que la Ley Federa 1 del Trabajo vigente dice al -
respecto: "Trabajador es la persona ffsica que presta a otra, ffsica o mo
ral, un trabajo personal subordinado. 

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda activi
dad humana, intelectual o material, independientemente del grado de prepa
raci6n técnica requerido por cada prof~sf6n u oficio". (art. a2.) 

l: 
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a) LA PSICOLOGIA IUOUSTRIAL EN LA ESTABlLlOAO OEL VINCULO LABORAL 

Uno de los problemas fundamentales de la psicologfn de las relaci2 

nes de trabajo es el que se refiere a los procedimientos necesarios para man

tener la paz entre el patr6n y el trabajador y evitar toda clase de conflic

tos que pueden surgir en el trato diario. La finalidad de este tema consist! 

rá en buscar los recursos mediante los cuales es posible influir al ser hum! 

no, o sobre un grupo de hombres ¡:i11r11 inducirlos a que realicen aquello que se 

desea que h<lgan, sin provocar resistencia u hostilidad. 

El constante progreso de la técnica de los tiempos modernos, con -

la consiguiente preocupación por aumentar la producción, exige la perfecta -

educación del trabajador a los nuevos procedimientos de labor. Cuando esta -

educación no se efectúa, es fácil que surjan tensiones en detrimento de la S! 

lud física y moral del trabajador, que a su' vez pueden acarrear conflictoc; e~ 

tre los operarios y la empresa y que se transmiten entre los operarios mismos. 

Gabriel Tarde Y enfatizó "todos estos hechos constituyen modalidades difere~ 

tes del mismo hecho que es la imitación". Pero, además, todo ello repercute

sobre la calidad y la cantidad de la producción. 

Se ve, de ese modo, la importancia que significa para el normal de

senvolvimiento de una empresa, la perfecta educaci6n del trabajador a la fnd~ 

te de su trabajo, y esto s61o es posible cuando el operario posee las aptitu

des requeridas para la labor que se le a señalado. 
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Es .necesario aclarar ae;ui el concepto de aptitud, que se confunde -

muchas veces con capacidad y también con vocación. Entendemos por aµtit11d to 

da disposición natural para realizar algo ün forma eficiente. Esto significa 

que enfocamos el concepto de aptitud desde el punto de vista del rendimiento, 

que implica, a su vez una proyección de carácter social, puesto que toda pro

ducción resulta de utilidad para un conglomerado humano. 

Un enfoque social del traba,io exige que cada miembro del grupo lab9. 

ral tenga Ja máxima eficiencia en la tarea que ha elegido. Esta exigencia -

obedece a dos ra74nes fundamenta les, una. de orden i ndh idua 1, otra, de orden 

socf11. Desde el punto de vista individual, el trabajo profesional es el so.s. 

t~n. no sólo econ&nico, sino también moral. la conciencia del propio valer -

de las muestras de estf1Mci6n que uno recite de sus superiore!. o de los cooir~. 

ñeros, la conctencia de ser un trabajador eficaz. productivo. es fuente de ¡~ 

tensas emocfones generadoras de fntimas satisfacciones. que Inclinan a contem 

pl1r la vtda con venebolencia, alegrfa y optimismo. 

b) LOS INCENTIVOS DEL TRABAJO 

Además de la aptitud hacia el trabajo. se ha visto que las finalid~ 

des del trabajo se llevan a cabo más agradablemente si intervienen factores • 

externos que provocan estados efectivos positivos; los incentivos, estos pue

den ser de tipo económico, material y social. 

J.A.C. Brown Y define al incentivo asf: "Un incentivo es una me

ta objetiva capaz de sathfacer lo que sujetivamente consideramos como neces! 
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dad, impulso o deseo". 

Fue Frederick Winslow Taylor el prfrnero en senalar la importancia -

del filctor humano en la Industria (1885) afirr.iando: "La elección de los indi

viduos más aptos para cada clase de trabajo". El fue quien sent6 las bases -

de selecci6n del personal como uno de los resorte que condiciona el aumento

de la producción. Desde entonces se han introducido en la relac16n de traba

jo diversos tipos de incentivos, como los siguientes: 

Los incentivos econ6rnicos, como son los monetarios (primas o canti

dades adicionales en la paga por el trabajo que sobrepasa el t~rmino medio de 

la producci6n nonnal), tanto individuales como por equipo¡ el pago a destajo 

que por cierto en relaci6n con nuestro tema no contribuye a la estabilidad -

dP.1 vfnculo laboral¡ la participaci6n en las ganancias {que son vistas como -

un factor positivo en la duraci6n del vfnculo laboral). 

Los incentivos materiales, como son la introducci6n de pausas obli

gatorias en el trabajo para evitar la fatiga; la disposici6n y mejoramiento -

de las herramientas y equipo; la dfsposici6n y mejoramiento de las herramien

tas y equipo; la dfsposici6n luminosa, la elecci6n de colores, la introduc-

ci6n de la música; la ventilaci6n; los reguladores de temperatura y el aisla

miento de ruidos molestos. 

Los incentivos sociales, como son la orientaci6n proporcionada al -

obrero y a su familia; la asistencia ~dica, las campaftas de prevenci6n de ªf 

cidentes; los seguros de vida; la vivienda para el trabajador¡ las fnstalaci~ 

nes r1~creativas; r.af6s; •r.stídores, regaderas, campos deportivos, bibliotecas, 



65 

escuelas y guarderfas¡ cursos de especialización, conferencias y excursiones. 

En particular los incentivos sociales son vistos muchas veces por -

el obrero como una dádiva de carácter filantrópico. De ah1 sus exigencias, -

violentas a veces, para ser considerado con más justicia y equidad, en lugar

de ser tratado con paternalismo e>Ccesivo por parte del patrón, 

Quiere que se le remunere adecuadamente, para poder elevar su nivel 

de vida mediante su propio esfuerzo, con independencia y sin la tutela patro

nal. 

Esta actitud de los trabajadores ha sido comprobada en muchos pafses 

mediante minuciosas encuestas y estadísticas. Se puso de relieve, asi, que -

ni los beneficios materiales, ni las mejoras sociales son suficientes como i~ 

.centivos para incrementar la producción y que e>Cisten otras fuerzas capaces -

de influir en mayor grado en la conducta de la masa laboral. 

e) LAS MOTIVACIONES DEL TRABAJADOR Y SUS EFECTOS 

Las motivaciones internas son las que imperan en los individuos con 

mayor intensidad para la satisfacción de sus necesidades, es por esto que au~ 

que existen muchos incentivos en un determinado medio laboral, algunas veces

se que estos no influyen para mejorar el resentimiento de los trabajadores. 

Este fen6meno se ha tratado de explicar a traves de las teorfas de-
' Freud, Adler, Jung, Horne, Allport, Murpy y Maslow quienes se han referido a-

estas motivaciones cano fuerzas, motivos, necesidades, deseos, instintos o im 
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pulsos a la acción individual. 

De acuerdo con uno de los estudios psicológicos más redentes y vá

lidos sostenido por el Dr. A.H. Maslow actualmente se acepta la pluralidad de 

los motivos en la conducta humana, además de un ordenamiento jerarquico en r~ 

lación con su intensidad. "Cuando un grupo de necesidades se satisface no --

cuenta ya en la motivación de la conducta y cada vez más aparecen necesidades 

de mayor sutileza que se desarrollan en todo su esplendor")! 

Las m4s intensas d~ las necc5idades son las fisi61ogicas (comer, -

dormir, sexuar) le siguen las de conservación de la persona, la salud, las de 

'lfecto, ternura y amor, las de ¡xartenencia, las de amistad, las de conserva-

ci6n de la propia estima, las de la autoevaluación que otros hacen de nosotros 

(prestigio, buena presentación) las de desarrollo integral de la personalidad 

y las necesidades aprendidas (socioc:ul turalpi;). 

Roge1io Ofaz Guerrero !! nos dice, de acuerdo con un estudio real! 

zado por él en 1959: "Mantener la propia estima, es según creo, la mh poder~ 

sa necesidad del trabajador mexicano. Dada su intensidad puede no ser s61o -

buscada directamente, si no bajo m4scaras distintas: sexualidad, dinero, di--

versi6n". 

También nos indica que esa necesidad de mantener la propia estima -

se ha arraigado en el trabajador a través de nuestra historia. 

Con respecto al origen de los conflictos, Dfaz Guerrero nos indica-
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que: "Si se bloquea u obstaculiza la satisfacción de estas necesidades, las

personas mostrarán generalmente sentimientos de inferioridad, de inse~uridad

personal. a veces hasta de debilidad y aún de desesperanza". 

Una vez planteado el mecanismo sicológico que pennanece en los gru

pos de trabajo. podemos decir que en el patrón recae la respo~sabilidad de h! 

cer que los trabajadores de una empresa se encuentren en las mejores condiciQ 

nes posibles, tanto ffs1cas como psfquicas, para facilitar su mayor rendtmie~ 

to. 

El conocimiento de la dinámica del grupo laboral dará instrumento -

al patr6n para poder seleccionar a los trabajadores que por sus aptiturles -

conviene a sus intereses¡ te permitirá seleccionar a los Jefes o capatace$, -

entrenindolos para que no sean un obstáculo en la ejecución normal del traba

jo. o capacitar& pira comprender al trabajador, que no es una máquina, sino -

un ser hUlllano con necesidades y tendencias suma~nte útiles, que de no s~tis

facerse bloquearán su conducta. 

Htentras mis se facilite la realización de estas tendencias el ham

bre podrá llegar m&s rápidamente a la autorea1izac16n de sf mismo, interna y 

externa11ente 6tfca e fntelectua1111ente, esta realidad se reflejará en el cambio 

de actitud que experimente frente a la vida y por tanto, hacia el trabajo. 

Jo1andi Jacobf expresa magistralmente este pensamiento que es la ba 

se de la psfcologfa de Carl G. Jung: "Por la autorealizactón ..• el hombre no 

reside ya en su egofsmo. Asf, otros, hacen -crecer en él la tolerancia y la· 
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bondad que sólo son posibles en aquellos que han explorado y experimentado -

consclen t"""nte sus prof undi da des más obscuras . Hacia 1 a co lec ti v 1 dad, su ·~ 
lor especial es que puede ofrecerse a la sociedad cono un Individuo c'"1Pleta• 

"'nte responsab 1 e que conoce la ob 11gacl6n de 1 o part f cu 1 ar, de 1 o genera 1 , a 

partir de su experiencia personal, la de su totalidad psfquica". 
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A) ORIGEN DE LA TEORIA INTEGRAL 

l. M llAClf11ENTO DEL DERECllO SOCIAL y DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

En el oroccso de formación de las normas de derecho mexicano del --

trabajo y de la previsión social tiene su ori~en la Teorfa lnte9ral, asf COMO 

en la identificaci6n y fusi6n del derecho social en el artfculo 123 de la 

Constitución de 1917, nor lo oue sus nomas no sólo son rirote.ccionistils, si

no reivindicatorias de los trabajadores, en el campo de la producción econ6r.t! 

ca y en la vida misr1a, en razón de su C<1r.jcter clasista. llacieron simulUne~ 

mente en la Ley fundamental del derecho social y en la ley rlel trabajo, oero

éste es tan sólo narte de aquél, porque el derecho social también nace con el 

derecho agrario en el artfc~lo. 27, de donde rt?sul ta la grandiosidad del dere

cho social COJllO norma ~enérlca de las deMás discinlinas, esnecies del mismo,

en la Carta 11aqna. 

En la interpretación econ6mica de la historia, del artfculo 123, la 

Teorfa Inte9ral encuentra la naturaleza social del derecho de trabajo, el ca

rácter proteccionista de sus estatutos en ravor de los trabajadores en el cam 

ro de la producción económica y en toda prestación de servicios, asf como su 

finalidad reivindicatoria; todo lo cual se advierte en la dialéctica de los -

constituyentes de Querétaro, creadores de la orirnera Carta del Trabajo en el

mundo a partir de esta carta nace el Derecho Mexicano del Trabajo y ~royecta

su luz en todos los continentes. 
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'. - [l PEl~~i~l·ll uno suc IALI ST/\ UE LOS COllST 1 TlJY(llT['.; 

Era la mañana dC!l 26 de dicier1bre de 19lb, a que se alude en la ln

troducci6n, cuando se pres en t6 por tercera vez a la /\samb lea Leui s l il ti va de

Querétaro el dictarmn del artículo ~íl. que tanto conmovió c1 los constituyen-

tes y que ori9in6 las disputns entre jurista~ y profanos de la ciencia juridi 

ca)! Uesde entonces rflor6 el propósito de llevar a la ll~y fundanr.ntal es-

tructuras ideológicas del socialismo para luchilr contra el capitalismo. 

a) El derecho social en el derecho público 

Con intuición maravillosa para canbiar al rP.qilllen constitucion .. 11 de 

derechos del hombre en sentido social 1.1üs que pol itico, aquel dic:tar:ien no só-

lo contenfa la reproducción del viejo texto de 1B57: NADIE PUEDE SER OllllGADO 

A PRESTAR SERVICIOS PERSONALES SIH SU PLEllO COflSEIHIIHEllTO Y SIU LA JUSTll RE-

TRIBUCIOH, sino ta1T1bi6n tnclufa principios nuevos que restringlnn la libertad 

de trallajo, disponiendo que el contrato del trabajo no podía exceder de un -

año en perjuicio del trabajador, adhiriendo, ademds: LA JORrlAOA l!AXIJ1/\ DE - -

OCHO HORAS, LA PROllIBICIOtl DEL TRAUAJO NOCTURNO IllUUSTRIAL Pl\R/\ llUJERES Y ME

NORES, Y EL DESCAllSO HEBOOllAOAR 10. 

En el docuMento se reconocía la importancia de la iniciativa prest! 

da por los diputados Veracru~anos r•ndido Aguilar, l~ribcrto Jara y Vfctor E. 

G6ngora, que postulaba principios redentores para la clase trabajadora, dere

chos de asociación profesional y de huelga, así como el salario iqual para -

trabajo igual y otros que constituían nortnas sociales para el hombre que tra-
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mas sociales para el hombre que trabaja en el taller, en el surco, en la f4--

bri ca ••• 

Y se abri6 el fuego de las discusiones parlamentarias. Por un lado 

los juristas reviviendo la vieja tesis del Constituyente de 1856-1857, que n~ 

gaba la inc1usi6n de preceptos reglamentarios en el C6digo Supremo, y por el

lado opuesto los que no tenfan fonnaci6n jurfdica, pero animados del afán de-

11evar sus ideas revolucionarias a la Constitución, aunque ésta se quebrara -

en sus lfneas clásicas. Y alzaron su voz Jara, Victoria y Hanjarrez, triun-

tando sobre aquéllo~ para la rP.netraci6n de la revoluci6n de los textos de la 

ley fundamental: Principios sociales en una Constituci6n Hueva. 

El primero en oponerse al .dictámen fue don Fernando Lizardi, y revj_ 

vi6 la tesis Vallarta,~1 porque las nonnas sobre la jornada m6xima de trabajo 

de 8 hrs, la prohibici6n del trabajo nocturno industrial de mujeres y menores. 

el descanso hebdomadario, constitufan una reglamentación¡ esto corresponde a

las leyes que se derivan a la Constitución, dijo el jurista. 

b} la teoria politico social de la Constituci6n 

Oespu~s se expuso la teorfa antitradicionalista. El General Herf-

berto Jara pronunció uno de los discursos m&s trascendentales en la asamblea

de diputados; dibujó un nuevo tipo de Constitucf6n y arro116 a los letrados -

de aquel entonces que s61o conocfan las Constituciones Polfticas, las tradi-

cionales Constituciones polfticas que se componen de la parte dogmática, der! 

chos individuales del hombre, organización de los poderes públicos y respons! 
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bilidad de los funcionarios y nada más de trascendencia; ni conoda el juris

ta del mundo otro tipo de Constituci6n. En ese ambiente Jara dict6 la más r~ 

da y hennosa "cátedra" de un nuevo derecho constitucional¡ tan es asf que ca

si 20 años más tarde el ilustre publicista Markine-Guetzévitch dice: 

"La Constitución llexicana es la primera en el mundo en consignar 9! 

rantfas sociales; en sus tendencias sociales sobrepasa a las declaraciones -

europeas .•. " ~/ 

La teorfa rlfl Jara es cor.\batiba de la explotaci6n de los trabajadores, 

su dialéctica impecable, cooo su anhelo de hacer una Constituci6n nueva con-

tra el criterio de los tratadistas, rompiendo los viejos conceptos 11 polftico~1 

de éstos y saliéndose de moldes estrechos... V en su discurso late y vibra -

por primera vez en todos los continentes ta idea de la Constitución polftico

social y se inicia la lucha por el derecho constitucional del trabajo, hasta 

converttrse en nonna de nOIT.lilS para México y para el mundo.Y 

En la mfsr.ia tribuna un joven obrero de los talleres de "La Plancha" 

de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, Héctor Vi ctor1a, propone bases constJ.. 

tucionales del trabajo¡ jornada máxima, salario mfnimo, descanso semanario, -

higienizaci6n de talleres, f4bricas. minas, convenios industriales, tribuna-

les de conciliaci6n y arbitraje, proh;bici6n del trabajo nocturno a las muj_!_ 

res y niños, accidentes, seguros, indemnizaciones, etc. Siguiendo el rumbo -

de la legislación revolucionaria del General Salvador Alvarado en Yucat4n, -

que fue la más fecunda de la República en la etapa preconstHucional. el so-

cialista Victoria, en un arranque lfrico le pide a sus camaradas que estable~ 

can esas bases para que los derechos de los trabajadores no pasen col'lO las --
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estrellas, sobre las cabezas de los proletarios; iallá lejos! provoca gran -

simpatfa el discurso. 

Los abogados contemplan aquel maravilloso espectáculo, escuchan at~ 

nitos la burda oratoria, en el fondo noble y generoso, del socialista. En los 

1nfolios del Diario de los debates está escrita la teorfa social del derecho

del trabajo, a114 hay que recurrir, ahf están sus mejores fuentes sociales, -

punto de· la partida de la Teorfa integral. (ntre aplausos que caldean el am

biente se suspende la sesi6n del dfa 26 después de la preporaci6n de Pastrana 

Jafmes, que tambi~n habla en defensa de los obreros, contra la Ley de Bronce

del ~alario. Y en los jacobinos nació una esperanza y en los juristas una i.!!. 

quietud ••• En la siguiente sesi6n continuan los discursos en favor de la le

gislaci6n laboral protectora del hombre del taller y de la fábrica. Gracidas 

condena la explotaci6n en el trabajo y reclama una participación en las utili 

dades empresariales en favor de los obreros, mediante convenio libre. Y por

último se plantea nuevamente el problen~ del trabajo en la scsi6n del 28 de -

diciembre. 

En elocuente discurso, el renovador Alfonso Gravioto habla de refor 

mas sociales y anuncia la intervcnci6n del diputado f.tadas para exponer la -

sfstem&ttca del c6d1go obrero que redact6 por Orden del Primer Jefe; aboga -

por las ideas expresadas en la tribuna parlamentaria para protección de los -

trabajadores y proclama que asf como Francia después de su revolución, ha te

nido el alto honor de consagrar en la primera de sus cartas magnas los inmor

tales derechos del hombre, asf la revoluci6n mexicana tendrá el orgullo legf

tirno de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una Constituci6n -
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los sagrados derechos de los obreros. 

c) El trabajo econl5mico 

Todavfa el ideario de algunos renovadores era corto, restringido, -

no se imaginaban que junto al derecho del trabajo y de la previsión social -

también iba a nacer un nuevo derecho econ6mico para los débiles... V después 

de la interesante discrtaci6n sobre el problema obrero de Luis G. 11onz6n y -

de Gonz~lez Gal indo, ocupa la tribuna, con serenidad y aplomo, el diputado J~ 

sé N. Hactas y pronuncia impresicnante pieza oratoria, obrerista, revoluciona 

ria, marxista, invoca la teorfa del valor, la plusvalfa, el salario justo, el 

diputado Macfas era la columna vertebral del Congreso Constituyente, sabio y

erudito, y a la vez muy vapuleado; sin embargo, le impri111i6 al artfculo 123 -

sentido clasista, hizo del derecho constitucional del trabajo un derecho de -

clase, eminentemente ortodoxo. Ho obstante, le llamaban l-1onseñor reacciona-

ria, el único que invoca a Marx y su monumental obra El Capital, y aunque mu

chos quieran ocultarlo, la dialéctica marxista la recoge el texto del artfcu

lo 123. V fue su disertación, elocuentfsima c4tedra de socialismo laboral. 

En un principio se pensó que el discurso de r~cfas era un sedante -

para los diputados obreros, no fue asf pues las deudas se desvanecieron cuan-· 

do declaró que la huelga es un derecho social económico, levantando el entu

siasmo de los congresistas que lo rubricaron con estruendos aplausos, y luego 

hab1a de la necesidad de compensar justamente al obrero, del derecho de los -

inventores que se los roban los dueños de las industrias, explica la funci6n

de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje para redimir a la clase obrera, va-· 
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ticinando que si se convierten en tribunales serfan los mcSs corrompidos, con

dena la explotaci6n, preocupándose de tal modo de la clase obrera que para él 

s61o puede ser objeto de la ley obrera del trabajo productivo, el trabajo ec!!, 

n6mico que es el que se realiza en el campo de la producc16n, si mas que como 

se ver¡ ~s adelante pr~valeci6 la tesis que incluye con.> sujeto del contrato 

de trabajo a todo vl que presta un servicio a otro aun fuera de la producct6n 

econ6mica, toda prestaci6n de servicios. 

Macf as en defensa de los derechos de la clase obrera tnvoca su in--

tervenci6n en la XXVI legislatura Federal, cuando cOlllbat16 el socialismo cat~ 

ltco de Le6n XIII y a 11 tglesfa que se apart6 de las ideas del Cristo de Ta

bor y del Calvario, haci~ndose capitalista y proclar.11 su credo soctaltsta, e! 

timando como única solucf6n del problema obrero la socializact6n del capital

en favor de la clase trabajadora.~/ Por esto se explica que para liberar al

trabajador de las garras del capital, pugn6 por la re1vindicact6n de sus der!, 

chos, presentando como annas de lucha de clases; la asoc1aci6n profesional y

la huelga. Por ello expres6 con toda claridad en relaci6n con su proyecto: -

Esta ley reconoce como derecho social econ6mico la huelga. Asf se explica, -

a mis de cincuenta anos de distancia, la naturareza reivindicatoria de la -

huelga para socializar el capital. 

Continuando nuestro an41isis crftico, nos referimos en seguida a la 

fase mas importante del proceso de gestact6n del artf culo 123. El proyecto -

que fue presentado en la sesi6n del 13 de enero de 1917 y siguiendo en parte

la ortodoxia marxista se concretó a proteger a los obreros. Dice en sfntesis: 
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ºEl Congreso de la Uni6n y las Legislaturas de los Estados al Leg(~ 

lar sobre el trabajo de Carácter Econ6~ico en ejercicio de sus facultades res 

pectivas. deber6n sujetarse a las siguientes ba~cs: 

I.- la duraci6n de la jornada máxir.la scr4 de a hrs. en los trabajos 

de flbricas, talleres y establecimientos industriales. en los de minerfa y -

trabajos similares. en las obras de construcci6n y reparación de edificios, -

en las vfas ferrocarrileras. en las obras de los puertos y d~s trabajos de

ingenierfa, en las ~mpresas de comercio y en cualquier otro trabajo que sea -

de carlcter econ&nico. 

d) Extensi6n del derecho del trabajo 

El proyecto s61o protegfa y tutelaba el trabajo econ6mico de los -

obreros porque los mSs explotados eran los obreros de los talleres y fábricas, 

los que prestan servicios en los campos de la producci6n; pero no hay que ol

vidar que tlarx tambi6n se refiri6 a la explotación en el seno del hogar. de -

los trabajadores a domicilio. y corno se desprende del llanifiesto Comunista de 

1846 anunct6 la explotaci6n de los abogados. fannacéuticos, llll'?dicos ••• ~ pero 

el proyecto no fue aprobado, sfno el dictamen que prcsent6 la Comisi6n de - -

Constftuct6n redactado por el general f.tújica y en él se hace extensiva la pr~ 

tecci6n para el trabajo en general, para todo aquel que presta un servicio a 

otro al margen de la producci6n econ61'lica para cubrir con su amparo todos los 

contratos de prestac16n de servicios. inclusive las profesiones liberales. 
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e) Lucha de clases y reivindicaci6n de los derechos del proletariado 

Los principios de lucha de clases y de la reivindicaci6n fueron -

aprobados por la soberana asamblea, creando un nuevo derecho del trabajo aun

nuevo e inc0111prcndido en toda su magnitud que no solo tiene por objeto prote

ger y redi•ir al trabajador industrial u obrero, sino al trabajador en gene-

ral, incluyendo al aut6nor.10, a todo prestador de servicios, ya sea ml!dico, -

abogado, ingeniero, artista, deportista, torero, etc., 1110dific6ndose el pre6!!! 

bulo del proyecto del artfculo 123, en los términos siguientes: 

"El Congreso de la Uni6n y las Legislaturas de los Estados deber6n

expedir leyes sobre el trabajo, sin contravenir a las bases siguientes, las -

cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domfsticos y 

artesanos, y de una manera genera 1 todo contrato de trabajo ... 11 

Asf quedaron protegidos todos los trabajadores, en la producci6n -

econ6mica y fuera de ésta, en toda prestaci6n de servicios, comprendiendo a -

los trabajadores libres o aut6nomos, los contratos de prestaci6n de servicios 

del C6digo Civil, las profesiones liberales. 

Y ademh de la extens16n del derecho del trabajo para todos los tra 
' -

bajadores, al amparo del principio de luchas de clases, frente a las desigual 

dades entre propietados y desposefdos se crearon derechos reivindicatorios -

de la clase obrera. Asf se confinna en la parte final del mensaje del artfC.!!, 

lo 123, en el que se expresa la 1egislaci6n del trabajo de reivindicar los d!, 

rechos del proletariados .. ~/ 
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Por ello el artfculo 123 es un instrumento de lucha de clase inspj_ 

rada en la dialéctica marxista, para socializar los bienes de la producci6n a 

través de nonT1c1s espccfficas que consi¡¡nan tres derechos reivindicatorios fu~ 

damentales de la clase trabajadora: el de participar en los beneficios de las 

empresas y los de asociaci6n profesional y huelga, como parte integrante del

derecho del trabajo y por lo mismo rama del derecho social constitucional. 

Asf nacieron en nuestro pafs los estatutos sociales de trabajo y de 

previsi6n social y consigo misioo el derecho a la revoluci6n proletaria, para 

la reivindicac16n de los derechos de los trabajadores~1 . Tal es la esencia -

de la teorfa integral en la funci6n revolucionaria del derecho del trabajo. 

f) Extens16n de la seguridad social a todos los debiles 

Las notTi1as de previsi6n social de nuestro artfculo 123, son puntos

de partida para extender la seguridad social a todos los econ6micamente débi

les¡ s61o asf habri cumplido su destino del derecho del trabajo, porque hasta 

ahora el derecho de seguridad social fonna parte de éste, con tendencia a co!!_ 

quistar autonomfa dentro del campo del derecho social. 

Nuestro derecho del trabajo prodiga la teorfa del ricsgo.profesio-

nal 1mputindole a los empresarios y patrones la responsabilidad por los acci

dentes o enfermedades que sufran los trabajadores con motivo o en ejercicio -

del trabajo. Debiendo pagarles las correspondientes indemnizaciones, también 

est~ obligado el patr6n a observar las nonnas sobre higiene y salubridad, asf 

como las medidas preventivas de accidentes y enfernedades del trabajo. Por -

hoy la seguridad social es exclusiva de los trabajadores, pero la clase obre-
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ra lucha por hacerla extensiva a todos los econ6micamente débiles. 

lq LAS FUENTES OE LA TEORIA INTEGMAL 

1.- DEFINICION 0[ FUEílTE Ull DERECllO 

-
Por fuente del derecho se entiende la ~éncsis de la norma y las di-

versas expresiones de la r1isma, el derecho legisl.ido, el esriont~neo y la ju-

risprudencia, asf como cuillquicr costuMbre laboral proteccionista de los tra

bajadores. 

Las fu1mtes de la tcorfa inteqral se encuentran en nuestra llistoria 

Pat.ria, contempladas a la luz d!.!l materialismo dialéctico, c·n la lucha de el! 

ses, en la plusvalfa, en el valor de las 111crcancfas, en la condena a la expl.!?_ 

taci6n y a la propiedad privada y en el humanis1!10 socialista, pero su fuente

por excelencia es el conjunto de normas proteccionistas y reivindicatorias -

del artfculo 123, orininario de la nueva ciencia jurfdica-social. 

En seguida se reproducen esquemc1ticanente sus fuentes más fecundas, 

escritas indeleblemente en el mensaje y textos del capftulo constitucional S.!?., 

bre "Trabajo y Pre vis i 6n Socia 1 • 

2. EL 11EllSAJE UEL AflTICULO 123 

Reconocer pues el derecho de igualdad entre el que da y el que rec.!.. 

be el trabajo es una necesidad de la justicia social que deb~ tender no s6lo

al aseguramiento de las condiciones hunanas del trabajo, como las de salubr1-
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dad de locales, preservación mor<i1, descanso hebdomadario, salario Justo y g!!_ 

rantfas para los riesgos que amenacen al obrero con el ejercicio di:! su empleo, 

sino fomentar la organiwci6n de establecinientos de beneficencia e institu-

ciones de previsión social, para asistir a los enferrnos, ayudar a los inváli

dos, y auxniar a ese gran ejército de r<!serva lle trabajadores parados invo-

luntariamente, que constituyen un peligro inminente para la tranquilidad p1j-

b1ica .!' 

Nos satis fa ce cump 1 f r con un el evado deber como es te aunque es te1110s 

convencidos de nuestra insuficiencia, porque esperamos que la ilustración de

esta honorable Asamblea perfeccionar(! m.1gistral~ente el proyecto y consignará 

atinadar.M?nte en la Constituci6n Polfcita de la República las bases para la le 

gislaci6n del traba.jo, que ha de reivinclicar los derechos del prol~tariado y 

asegurar el porvenir de nuestra patria. 

3.- LAS NORHAS OEL ARTICULO 123 

Artfculo 123 El Congreso de la Unión y las Le9i51aturas de los Est~ 

dos deber4n expedir leyes sobre el trabajo, fundados en las necesidades dn C! 

da regi6n sin contravenir a las bases 5iguientes, las cuales reg1rán el trab! 

jo de los obreros, jornaleros, empleados, dor.tésticos y artesanos, y de una m~ 

nera general todo contrato de trabajo. 

140Rft1AS PROTECCIOlllSTAS 

I.- Jornada máxima de B hrs. 

II.- Jornada nocturna de 7 hrs., y prohibtci6n de labores insalubres 
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y re li gros as para mujeres y r.ienores de 16 años, y de trabajo nocturno indus-

tri a l. 

111.- Jornada máxima de 6 hrs. • para mayores de 12 y menores de 16-

ai'!os. 

v.- Proh1bfci6n de trabajos ffsicos considerables para las muje-

res antes del parto y descanso forzoso despu~s de ~ste. 

VI.- Salario mfnimo para satisfacer las necesidades nonnales de -

los trabajadores. 

VII.- Para trabajo igual salario igual. 

Vil l.- Protección al salario mfnfmo. 

IX.- Fijacf6n del salario rnfnimo y de las utilidades por com1s1o-

ncs especiales, subordinadas a la Junta Central de ConcHia-

c16n. 

X.- Pago del salario en moneda de curso legal. 

XI.- Restricciones al trabajo extraordinario y paga del mismo en -

un ciento por ciento adicional. 

XII.- Obligaci6n patronal de proporcionar a los trabajadores habit!. 

ciones cómodas e higiénicas. 

XIII.- Obligaci6n patronal de reservar terrenos para el estableci- -

miento de mercados públicos, servicios municipales y centros

recreativos en los centros de trabajo, cuando su poblac16n e!_ 
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ceda de 200 habitantes. 

XIV.- Responsabilidad de los empresarios por los accidentes de tra

bajo y enfennedades profesionales. 

XV.- Obligaci6n patronal de cumplir los preceptos ~obre higiene y

salubridad y de adoptar lllCdidas preventivas sobre riesgos del 

t~abajo. 

XX.- Integrac16n de Juntas de Conciliac16n y Arbitraje con repre-

sentantes de las clases sociales y del gobierno. 

XXI.- Responsabilidades patronales por no someterse al arbitraje de 

las Juntas y por no acatar el laudo. 

XXII.· Estabilidad absoluta para todos los trabajadores en sus em- -

pleos que cumplan con sus derechos y obligaciones patronales, 

en los casos de despido injusto, reinstalar al trabajador o -

pagarle el ir.11>orte de tres meses de salario. 

XXIII.- Preferencia de los créditos de los trabajadores sobre cual- -

quier otros, en los casos de concurso o de quiebra. 

XXIV.- Inexigibflfdad de las deudas de los trabajadores por cantida· 

des que excedan de un mes de sueldo. 

XXV.- Servicio de colaboraci6n gratuito. 

XXVI.- Proteccf6n al trabajador que sea contratado para trabajar en

el extranjero, garantizándole gastos de repartición por el e!!! 

presario. 
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XXVll.- llulidad de condiciones de contrato de trabajo contrarias a -

los beneficios y privilegios establecidos en favor de los tra 

bajadores o a renuncia de derechos obreros. 

XXVllI.- Patrimonio de familia. 

XXIX.- Establecimiento de cajas de seguros populares, de 1nva11dez,

de vida, de cesación involuntaria del trabajo, accidente, etc. 

XXX.- Construcci6n de casas baratas e higiénicas, para ser adquiri

das por los trabajadores, por sociedades cooperativas, las 

cuales se consideran de utilidad social. 

Tales constituyen estatutos proteccionistas de todos los trabajado-

res en el campo de la producci6n econ6rnf ca o en cualquier actividad profesio

nal y en los llamados servicios personales o de uso¡ derechos sociales de la

persona humana que vive de su trabajo, de la clase obrera, para su mejoramie!!. 

to econ6mico y consiguientemente su dtgniff caci6n; derechos que deben imponer 

se en casos de violación patronal a través de la Jurisdicci6n laboral de las

Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

tlORMAS REIVINDICATORIAS 

VI.- Derechos de los trabajadores a participar en las utilidades -

de las empresas o patrones. 

XVI.- Derecho de los trabajadores para coligarse en defensa de sus

intereses, fomiando sindicatos, asociaciones profesionales, -

etc. 
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XVII.- Derecho de huelga profesional o revolucionaria. 

XVIII.- Huelgas lfcttas. 

La triologfa de estas normas reivindicatorias de los derechos del -

proletario constituyen tres principios legftimos de lucha de la clase trabaj~ 

dora, que hasta hoy no han logrado su finalidad y menos su futuro histórico;

la socializaci6n del capital porque el derecho de asociación profesional no -

ha operado socialmente ni ha funcionado para transformar el régimen capitali~ 

ta y porque e1 derecho de huelga no se ha ejercido con sentido reinvindicador, 

sino s61o profesionalmente para conseguir un equilibrio ficticio entre los -

facto~s de la producci6n. Por encima de estos derechos se ha impuesto la -

fuerza de la industria, del comercio y de los bancos, con apoyo del Estado -

que dfa por dfa consolida la det!Klcracia capitalista. Y el resultado ha sido

el progreso econ6mico con mengua de la justicia social reivlndicadora. 

la teorfa integral de derecho del trabajo y de la previsi6n social, 

c0010 teorfa jurfdica y social, se fonna con las nonnas proteccionistas y rei.!!. 

vindicatorias que contiene el artfculo 123 en sus principios y textos: el tr! 

bajador deja de ser mcrcancf a o artf culo de comercio y se pone en manos de la 

clase obrera, instrumentos jurfdicos para la supresi6n del régimen de explot! 

cf6n capitalista. 
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C) OBJETO DE LA TEORIA INTEGRAL 

l. TEORIA REVOLUC lotlAR lA DE LA TEOR lA INTEGRAL. 

La tcorfa integral explica la teorfa del derecho del trabajo para -

sus efectos dinámicos, como parte del derecho social y por consiguiente como

orden jurfdico dignificador protector y reivindicador de los que viven de sus 

esfuerzos nanuales e intelectuales para alcanzar el bien de la comunidad obr! 

ra, la seguridad colectiva y la justicia social que tiende a socializar los bf! 

nes de la producción: se estiiuula la pr~ctica jurídico-revolucionaria de la asQ_ 

daci6n profesional y de la huelga, en función del porvenir hlst6rico de estas 

nonnas sociales; comprende pues, la teorfa revolucionaria del artfculo 123 de -

la Constitución PoHtico-Social de 1917, dibujada en sus propios textos. 

l. Derecho de 1 trabajo, protector c1P t.odo e 1 que presta un serv i-

ci o a otro en el campo de la producción económica en cualquier actividad lab.Q_ 

ral ya sean obreros, jornaleros o empleados al servicio del Estado, empleados 

en general, domésticos, artesanos, médicos, abogados, técnicos, peloteros, to

reros, artistas, etc., es derecho nivelador frente a los empresarios o patro

nes cuya vigencia corresponde mantener incólume a la jurisdicción. 

11. Derecho del trabajo reinvindicatorio de la clase trabajadora P.! 

ra socializar los bienes de la producción en función de recuperar lo que le -

pertenece por la explotación secular del trabajo humano que incrementó el ca

pital y propició el desarrollo econánico de la Colonia en nuestros dfas. Es

derecho legftimo a la revolución prolet~ria que transoformarl la estructura -
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capitalista por la ineficacia de la legislación, la administración y de la j!!_ 

risdicción en manos del poder capitalista. 

III. Derecho Administrativo del trabajo constituido por reglamentos 

laborales, para hacer efectiva la protección social de Jos trabajadores. Co

rresponde a la administración y especialmente al poder ejecutivo el ejercicio 

de polftica-social y tutelar a la clase obrera al aplicar los reglamentos, no 

sólo protegiendo sino también redimiendo gradualmente a los trabajadores. 

IV. Derecho procesal del trabajo, que como norma de derecho social 

ejerce una función tutelar de los trabajadores en el proceso laboral, asf co

mo retnvindicadora, fundada en la teoria del art. 123 de la Constitucio6n de-

1917, en el sentido de que las Juntas de Conci llación y Arbitraje estan obli

gadas a redimir a la clase trabajadora, sup l icndo sus quejas o reclamaciones

defectuosas. En los confli e tos de natura le za econ6mi ca puede rea 1 izar se la -

reinvindf caci6n proletaria, m~s que aumentando salarios y disminuyendo jorna

das de trabajo, etc., entregando las empresas o los bienes de la producción -

a los trabajadores cuando los patrones no cumplan con el art. 123 o la clase

obrera en el proceso asf lo planteé, pues el derecho procesal social no esta

limitado por los principios de la Constitución polftica, de esencia burguesa

Y sostenedora de la propiedad privada, ni ésta puede estar por encima de la -

Constitución social, que es la parte m&s trascendental de la Carta Suprema de 

1 a Repúb 1 i ca • 

En la aplicación conjunta de los principios básicos de la Teoría I_!} 

tegral pueden realizarse en el devenir historico la protección de todos los -
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trabajadores, sea cuales fuera su ocupación o actividad, asf como la reinvin

dicación de los derechos del proletariado, mediante la socialización del capl_ 

tal y de las empresas, porque el concepto de justicia social del art. 123 no

es slmplcioonte proteccionista, sino reinvindicatodo, que brillar~ algún dfa

por la fuerza dialéctica de la Teorfa integral, haciendo conciencia clasista

en la juventud y en la clase obrera. Precisamente la dialéctica marxista y -

por lo mismo su caracterfstica reinvindicatoria le da un contenido esencial-

mente revolucionario, que no tienen los demás estatutos laborales del mundo. 

2. LA DOCTRINA ·oE LA TEORIA INTEGRAL 

La teorfa integral descubre las caracterfsticas propias de la legi! 

lación mexicana del trabajo. Y en la lucha por el derecho de trabajo, persi

gue la realización no sólo d~ la dignidad de la persona obrera, sino también

su protección eficaz y su reinvindicación. Por ello, el derecho social del -

trabajo es norma que beneficia exclusivamente a la clase obrera y campesina -

y a quienes la forman individualmente, o sea a los que prestan servicios en -

el campo de la producción económica o en cualquiera otra actividad humana, -

distinguiéndose, por tanto, del derecho público en que las principios de éste 

son de subordinación y del derecho privado que es de coordinación de interés

entre iguales. Entre nosotros el derecho social es precepto jurfdico de la -

más alta jerarqufa porque esta en la Constitución y del cual forman parte el 

derecho agrario, el derecho de trabajo y de la previsión social, asf como sus 

disciplinas procesales, identificadas en los art. 27 y 123. En la legisla-

ción mexicana el derecho social es el su11111un de todos los derechos protecto

res y re1nvindicadores de los obreros, capesinos y de cualquiera econ6micame_!! 
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te débil, para compensar disigualdades y corregir injusticias sociah:~ origi

narias del capital. 

En tal sentido empleamos la terminologfa de derecho social y como -

parte de éste, la legislación fundamental y reglamentaria del trabajo y de la 

previsión social. Los elementos de la Teorfa integral son: el derecho social 

proteccionista y el derecho social reinvindicador. 

a) El derecho del trabajo es nonna autonoma 

En nuestro Diccionario de Derecho Obrero, 19J5, se comprende una ·

parte de la teorfa integral de derecho del trabajo en cuanto a su creilción ª!l. 

t6noma incesante y su tendencia proteccionista de todos los trabajadorc:.: 

"El derecho obrero es una discplina jurfdica autónoma en plena for

mación¡ diariamente observamos sus modalidades y transformaciones a través de 

las agitaciones de las masas de trabajadores, de los laudos de las Juntas de

Conciliaci6n y Arbitraje y de las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia. 

Y también dfa por dfa va adquiriendo sustantividad al influjo de la situación 

econ6mfca para desenvolverse luego en un ámbito de franca proletarización. Su 

car§cter eminéntemente proteccionista del obrero se manifiesta en el art. 123 

de ta Constitución de la República y en la ley Federal del Trabajo; pragmáti

cas, constitutiva y orgánica del Derecho Social en nuestro país". !.C!I 

Es conveniente precisar que por proletarización debe entenderse 1a

inclusi6n en la clase obrera del importante sector de técnicos, ingenieros, -

médicos, abogados, empleados, etc., es decir de todos los prestadores de ser-
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vicios, pues aunque no realizan actividades en el campo de la producción eco: 

nómica, sin embargo engrandecen nuiroricamente a la clase obrera. 

b) El derecho del trabajo para todo orestador de servicios es proteccionista 
.Y reivindicatorio 

Las nonnas protP.ccionistas del trabajo son aplicable no sólo al obr!!_ 

ro escricto sensu, sino al jornalero, empleado, dómestico, artesano, técnico

ingeniero, abogado, m~dico, artista, etc. El derecho mexicano del trabajo -

tiene esta extensión que no reconocen olrds legislaciones. La generalidad de 

los tratadistas dicen. que e 1 derecho de 1 trabajo es derecho de los trabajado

res, dependientes o subordinados, que nuestro derecho de trabajo superó desde 

1917 al identificarse con el derecho social en el art. 123 haciéndolo extensj_ 

vo a los trabajadores autónomos. De aqui se deriva el concepto de clase --

obrera en el cual quedan comprendidos todo~ lo~ trabajadores: Del derecho -

obrero, el derecho de la actividad profesional y aplicable a todos los prest~ 

dores de servicios, inclusive los profesionales de las ciencias y' de las ar-

tes. 

Claramente en el año de 1941. en la obra Derecho Procesal del Trab! 

Jo, publicada en esta ciudad se encara con precisión la otra parte de la teo

rfa integral, el carácter reinvindicador del derecho del trabajo, esto es, su 

identificación plena en el derecho social. 

La naturaleza del nuevo Derecho se deriva de las causas que originan 

su nacimiento y de su objetivo fundamental¡ pudiendo concretarse asf: "El d_!t 
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recho del trabajo es reinvindicador de la entidad humana desposeída q11c sólo-

cuenta con su fuerza de trabajo para subsistir, caracterizándose por su mayor 

proximidad a la vida, propugna el mejoramiento económico de los trabajadores, 

y significa la acción socializadora que inicia la transformación de la socie

dad burguesa hacia un nuevo régimen social de Derecho".Jl/ 

c) La Huelga: Derecho reivindicatorio de autodefensa 

Siempre por 1 a misma senda, presentamos como derecho de autodefensa 

reivindicadora de los trabajadores; el derecho de huelga como derecho revol~ 

cionario y como garantfa social. En ta obra, Evolución de la fiuelgil, public1)

da en 1950, se dijo: 

"El derecho de huelga se mantendrá incólume en México mientras sub

sista el régimen de producción capitalista, y este derecho constitucional re~ 

ponde al principio de lucha de clases si en el futuro se suprimiera o nulifi

cara el derecho de huelga en nuestro pafs, en ese m001ento se enccnderf a la ~ 

tea de la revolución social y nuestro pueblo estarfa en vias de realizar su -

bienestar material y su destino histórico; entonces, como consecuencia de es

ta revoluc16n, se transformada el estado y sus instituciones". 

En otras palabras, "cuando tas desigualdades sociales sean menos -

fuertes, la justicia social cobre vigor y sobre todo, cuando ta norma moral -

reine otra vez sobre los hombres, las huelgas serán innecesarias." Mientras

·. _tanto queda en pie la necesidad de la huelga para combatir las injusticias -

del capitalismo y del industrialismo y para conservar el equilibrio entre los 

factores de la producci6n, base esencial de nuestra democracia econ6r.1ica". 
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"Tal es la importancia que reviste el derecho de huelga.tt 

En el porvenir, la huelga no solo es una esperanza de proletariado

para la transformación del régimen capitalista, sino la piedra de toque de la 

revoluci6n social". 

"El derecho social es reinvidicatorio y la huelga es derecho social 

que en un momento dado transformarSel régimen capitalista a través del cambio 

de las estructuras econOO!icas". 1Y 

Porque los derechos sociales de huelga y asociación profesional -

obrera, fonnan parte de nuestra Constitución social, por lo mismo son fndepe~ 

dientes de la dogmática polftica de la propia Constitución. 

d) Justicia social reivindicatoria 

Y finalmente nuestra idea de la justicia social va más alla de lo -

que piensan los Juristas y filósofos de nuestros tiempos aún aquellos que en

se~an que la justicia social es la justicia del derecho del trabajo como der~ 

cho de integración, regulador de relaciones entre los miembros de una clase -

social y el Estado, porque en la función distributiva de la justicia social -

incluimos como su base y esencia la acción reinvindicadora, que no se satisf! 

ce con el mejoramiento econ0011co de la clase obrera, ni con nonnas nivelado-

ras ... Es indispensable que la clase obrera recupere todo aquello que le per

tenece y que ha sido objeto de explotación secular. Por eso decimos que: ---
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"La justicia social es justicia distributiba en el sentido de que -

ordena una régimen en el que las desigualdades tradicionales desaparecen, por. 

que los intereses poHticos y los derechos sociales no conviven en armonfa

de la Constitución de 1917, sino C\UC están en lucha constante y permanente 

prevaleciendo el imperio de la constitución polftica sobre la constitución so 

cial, porque el poder púLlico le otorga su fuerza incondicional y porque la -

Constitución social no tiene más apoyo y más fuerza que la que le da la clase 

obrera .•. 

El Estado polftico, a cambio de paz, en los momentos de crisis polf 

tica y cuando considera que el conformismo obrero puede perturbarse, expide -

leyes mejorando las condiciones de trabajo, superando los derechos de los tr~ 

bajadores, a fin de que obtengan mejores prestaciones, reglamentando con fi-

nes proteccionistl'IS diversas actividades labores e incluyendo nuevas flquras

ya protegidas en el art. 123, y convirtiendo en norma juridica la jurisprude~ 

cfa favorable a los trabajadores". lli 

A la luz de la Teorfa Integral, en el estado de derecho social son

sujetos del derecho del trabajo los obreros, jornaleros, empleados, domésti--

cos, artesanos, técnicos, ingenieros, abogados, médicos, deporti~ta~. artis-

tas, agentes comerciales, taxistas, etc. Es más, echa por tierra el concepto 

anticuado de "subordinación" c0010 elemento caracterfstico de las relaciones • 

de trabajo, pues el art. 123 establece principios igualitarios en estas rela

ciones con e 1 propós f to de 1 i qui dar evo 1 ut i vamente e 1 ré9i111en de explotación

de l hontre por el hombre. En el campo de la jurisdicción o aplicacidn rle las 

leyes de 1 trabajo por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o por 1 os tri b.1_1_ 

nales federales de amparo, debe redimirse a los trabajadores, no sólo mejoran . -
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do sus condiciones económicas y su seguridad social, sino imponiendo un orden 

económico que tienda a la reinvindicación de los derechos del proletariado, -

entre tanto, deberán suplir las quejas deficientes como actividad social de -

la justicia de la Nación. 1~1 

Y por último, la Teorfa Integral es fuerza dialéctica para hacer -

conciencia en la clase obrera, a fin de que materialice sus reinvindicaciones 

sociales, pues a pesar de las actividades actuales del estado polftico, ni la 

legislación, ni la administración, ni la Jurisdicción, !'!'Je lo constituyen, 

por su función polftica o bur~u~sa, procurar~n el cambio de las estructuras -

económicas, lo que sólo se conseguí da roodiante la revoluct6n proletaria que

algún dfa lleve a cabo la clase obrera. 

3. RESUMEN DE LA TEORIA INTEGRAL. 

Frente a la opinión generalizada de los tratadistas de derecho in-

dustrial, obrero o del trabajo, en el sentido de que esta disciplina es el der~ 

cho de los trabajadores subordinados o dependientes, y de su función expansi

va del obrero al trabajador incluyendo en ~1 la idea de la seguridad socfal,

surgi6 la Teorf a Integral del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social no 

como aportación cientffica personal, sino cDTio la revolución de los textos -

del art. 123 de la Constitución Mexicana de 1917, anterior a la terminación -

de la Primera Guerra Mundial en 1918 y firma del Tratado de Pa·z de Versalles

de 1919. En las relaciones del epónimo precepto, cuyas bases integran los -

principios revolucionarios de nuestro Derecho del Trabajo y de la Previsión -

Social, descubrimos su naturaleza social proteccionista y reinvindicadora a -
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la luz de la Teorfa Integral, la cual resumimos aquí: 

lo. La Teorfa Integral dtvulta el contenido del art. 123, cuya - -

grandiosidad insuperada hasta hoy, identifica el derecho del trabajo con el -

derecho social, siendo el primero parte de éste. En consecuencia, nuestro -

derecho de 1 trabajo no es derecho púb 1 feo ni derecho privado. 

lo. Nuestro derecho de 1 trabajo, a partir de 1 to. de Mayo de 1917, 

es el estatuto proteccionista y relnvindicador del trabajador; no por fuerza

expansiva sino por mandato constitucional que canprende: a los obreros, jorn!!_ 

leros, empleados, artistas, deportistas, artesanos, burócratas, agentes comer 

ciales, llllldicos, abogados, toreros, técnicos, ingenieros, etc, a todo a~uel -

que presta un servicio personal a otro mediante una remuneración. Abarcil a -

toda clase de trabajadores, a los llamados subordinados o dependientes y a 

1 os aut6noiros. Los contra tos de pres taci 6n de serv.ici os de 1 Código Ci v ll , 

asf como las relaciones personales entre factores y dependientes, comisionis

tas y comitentes, etc., del Código de Comercio son contratos de trabajo. La

nueva ley Federal del trabajo reglamenta actividades laborales de las cuales

no se ocupa la ley anterior. 

3o. El derecho mexicano del trabajo contiene normas no sólo prote~ 

cionistas de los trabajadores, sino reinvidicatorias que tienen por objeto -

que éstos recuperen la plúsvalia con los bienes de la producción que provienen 

del régimen de explotación capitalista. 

4o. Tanto E!n las relaciones laborales como en el campo del proceso. 
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laboral, las leyes del trabajo deben proteger y tutelar a los trabajadores 

frente a sus e>eplotadores asf como las Juntas de Conciliación y Arbitraje de 

la misma manera que el Poder Judicial Federal, esUn obligadas a suplir las -

quejas deficientes de los trabajadores. (art. 107, fracc16n 11, de la Consti

tución), también el proceso laboral debe ser instrumento de reivindicación de 

la clase obrera. 

So. C~no los poderes polf ticos son ineficaces para realizar la --

reinvidicación de los derechos del proletariado en ejercicio del art. 123 de

la Constituci6n aeneral para la clase obrera el derecho a la revoluci6n prol! 

taria podr&n cambiarse tas estructuras econ&nicas, suprimiendo el rigimen de

e>eplotaci6n del hombre por el hombre. 

La Teorfa integral es, en s1111c1, no s61o la explicaci6n de las rela

ciones sociales del art. 123 - precepto - revolucionarista y de sus leyes re

glamentarias - productos de lu democracia capitalista - sino también fuerza -

dialéctica para transformar las estructuras econoolicas y sociales haciendo v! 

vas y dinámicas las normas fundamentales del trabajo y de la previsi6n social 

con objeto de lograr el bienestar y felicidad de todos los hombres y mujeres

que vivan aquf. 

4. JUSTIFICACION DEL TITULO 

Después de todo lo expuesto queda plenamente just;f1cada la denomi

naci6n y función de la Teorfa Integral, es la investigaci6n jurfdica y so-

cial,, en una palabra, cientifica del art. 123 por el desconocimiento del pr~ 
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ceso de formación del precepto frente a la Incomprensión de los tratadistas 

e interpretaciones contrarias al mismo de la más alta magistratura. 

Tuvimos que profundizar en las entrañas del derecho social y su fu!!_ 

ci6n revolucionaria, componiendo cuidadosamente los textos desintegrados por

la doctrina y la jurisprudencia mexicana seducidas por imitaciones integrándQ 

lo a fin de presentarlos en su conjunto maravilloso e integrándolo en su pro

pia contextura: en su extensi6n a todo aquel que presta su ~ervicio a otro.

en su esencia reinvindf catoria y descubriendo en et mismo derecho lnmamente ~ 

la revolucf6n proletaria; por ello la teor1a que lo explica y difunde es lnt! 

gral. 

A la luz de la teorfa integral, nuestro Derecho del trabajo no na-

ci6 del Derecho privado o sea, desprendido del C6dfgo Civil sino de la dialéf 

ti ca sangrienta de la Revolución Mexicana: es un producto genuino de ésta, co 

mo el derecho agrario, en el momento cumbre en que se transform6 en social P! 

ra plasmarse en los arts. 123 y 27. No tiene ningún parentesco o relación con 

el derecho público o privado: Es una norma eminentemente autónoma que contie

ne derechos materiales e inmanantes y exclusivos para los trabajadores que -

son las únicas personas humanas en las relaciones obrero-patronal. Por tanto, 

el jurfsta burgués no puede manejarlo lealmente en razon de que esta en pugna 

con sus principios, por lo que incumbe a el abogado social luchar por el dere 

cho del trabajo. 
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D) UilA CARA DE LA TEORIA IHTEGRAL 

/ 

l. El lado visible del artfculo 123. 

Son los textos, disposiciones, normas o preceptos del tftulo VI de

la Constitución, denominado "Del trabajo y de la previsión social", integran-

tes del derecho del trabajo y de la seguridad social, contemplados simplemente 

como estatutos tutelares del trabajador como tal o como miembro de la clase -

obrera, para compensar la desigualdad econOOiica que existe entre los proleta-

rios y los empresarios o dueílos de lo5 bienes de la producción. En otros tér

minos: las garantias sociales mfn1mas en favor de los trabajadores frente a -

sus explotadores. 

El conjunto de principios o derechos establecidos en el art. 123, -

aparentemente tienen un sentido más proteccionic;ta que reinvindicatorio, y la 

protección no es exclusiva para los trabajadores llamados debidarrente "subordj_ 

nadas", sino para los trabajadores en general, por lo que quedan incluidos los 

trabajos autónomos, los contratos de prestación de servicios, las profesiones

liberales, etc., todo acto en que una persona sirva a otra. 

En el art. 123 es norma de conocimiento popular, desde el más mode! 

to horri>re de trabajo en la fábrica hasta el más erudito laborista, incluyendo

por supuesto a los jueces, más no se ha ahondado en su contenido, en la generQ_ 

sidad de sus principios extensivos a todo el que presta un servicio a otro, -

tanto en el campo de la producción económica como en cualquier actividad, pues 

los constituyentes de 1917 proclamaron por primera vez en el mundo los nuevos-. 

l ~-·-· --
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derechos sociales del trabajo para todo aquel que presta un servicio d otr·o, -

no sólo con destino próteécionist~ sino también tutelar del proletariado, es -

decir, del trabajador como persona y como integrante de la clase obrera. 

2. Teoria proteccionista. 

El art. 123, a la luz del materialismo histórico, tuvo su origen en 

la Colonia, donde se inició el régimen de explotación del trabajo humano ha--

biendo alcanzado desarrollo pleno en el porfiriato, con formas nuevas que con~ 

tituyen el régimen democrático capitalista de nuestro tiempo. El primitivo -

"estatuto del trab11jo" se inicia can las leyes de lndi11s, pero sus preceptos -

nunca se cumplieron, aunque sf constituyen el punta de partida de la defensa -

del trab11jo h001ana. La creacfón de gremios en nada contribuyeron para mejorilr 

las condf ciones de los oficiales y aprendices, puesto que los maestros eri1n ilU 

tón~s para reglamentar las labores. 

A partir del Decreto Constitucional de Apatzingán, que autorizó ta 

libertad de cultura, industria y comercio, asf como todas las constitucionc:;

Polfticas del México independiente hasta la Constitución de 1857, consagraron

la libertad de trabaja e industria pero estos estatutos potfticos no contienen 

mandamientos de derecho del trabajo con objeto de proteger y tutelar a los 

obreros. Hasta declinar el siglo XIX y en los albores del actual, comienza la 

lucha por el derecho de trabajo en proclamas y manifiestos, inconformidades y

violenc1as que desembocan en la revolución. En el régif1en maderista, se acen

túa la lucha auspiciada por la revolución y movimiento sindical que romo cons~ 

cuencfa de la misma se desarrolló en nuestro pafs. Pero cano se ha dicho en -

repetidas ocasiones el derecho del trabajo nació en la Constl tución de 1917, -
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en el art. 123, teniendo por fuentes los hechos de la vida misma. 

Es cierto que nuestra disciplina no fue una creac16n original de la 

legislación mexicana porque ya existfan en otros pafses códigos de trabajo que 

regulaban las relaciones entre los obreros y los empresarios; pero es indiscu

tible que nuestro derecho constitucional del trabajo fue el primero en el mun

do en alcanzar la jerarqufa de nonna constitucional, no solo con sentido pro-

teccionista de los obreros de la industria, sino con sentido reinvindicatorio 

y extensivo a todo el que presta un servicio a otro, al mlrgen de la produccidn 

económica, de donde provitine la grandiosidad de nuestro derecho del trabajo, -

que dtvidio a Ja sociedad mexicana en dos clases: explotados y explotadores. 

Profesores y tratadistas en el extranjero, difunden la idea dogin•t.! 

ca de que el derecho del trabajo sólo tiene por objeto la protecci6n de la ac

tividad hllllclna, 11 subordinado o dependiente", incluyendo por supuesto el traba

jo autónomo. La literatura jurfdico-laboral en este sentido es tan amplia, -

que con la sola menc16n de ella podrfa escribirse muchísimas p4ginas por cuyo

motivo no invocamos las innll!lerables obras que forman la amplfsima bibliograffa 

que existe al respecto. Sin embargo pueden citarse excepciones corno la del -

ilustre maestro Paul Pie, en su tratado elemental de legislaci6n Industrial, -

obra premiada por la ~cactemia de Ciencias rtorales y Polfticas en 1904, que ad

vierte la posibilidad de la contratact6n laboral al margen de la producción -

ec6nomica; asfmismo puede citarse a otros maestros y en la actualidad al dfs-

tingido profesor de la Universidad de Santiago de Chile. Francisco Walker Lin! 

res. que no s61o invoca el derecho del trabajo como regulador de las relacfo-

nes laborales entre dadores de trabajo y sus dependientes y la protección eco-
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nómica al débil, para garantizarles decorosa existencia, sino que este aspecto 

protector lo extiende a los trabajadores independientes, artesanos, pequeños -

industriales, comerciales y agricultores y profesionales, tal como lo consign6 

el art. 123 hace m6s de 50 anos . .!?/ 

Tambi~n los escritores y maestros mexicanos, cautivados por la doc

trina extranjera, sostienen la misma tesis de que el derecho del trabajo s61o

protege el trabajo "subordinado". 

MARIO DE LA CUEVA, DICE: 

"Todo trabajo esta amparado por el art. So. de la Constitución, P! 

ro no por el art. 123, pues el precepto se refiere únicamente a una categorfa 

determinada y precisamente al trabajo subordinado, que es el que necesita una

protecci6n especialª'. 161 

J. JESUS CASTOREHA, eKpresa: 

"Derecho obrero es el conjunto de normas que regulan la Prestaci6n

subordinada de servicios persOflales, crea a las autoridades que se encargan de 

aplicar esas normas y fija los procedimientos que sirven para garantizar la 

eficacia de los derechos que de las propias normas se derivan~ Jl./ 

ALFREDO SAHCHEZ ALVARADO expone: 

"Derecho del trabajo es el conjunto de principios y nonnas que reg~ 
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lan en su aspecto individual y colectivo, las relaciones entre trabajadore! y

patrones; entre trabajadores entre sf y entre patrones entre sf, mediante la -

intervención del Estado, con objeto de proteger y tutelar a todo aquel que pre!, 

ta un servicio subordinado y permite vivir en condiciones dignas que, como ser 

humano, le corresponde para que pueda alcanzar su destfno" . .u!/ 

El derecho mexicano del trabajo no es norma reguladora de relacio-

nes laborales, sino estatuto protector de los trabajadores, instr1J11ento de lu

cha de clases en manos de todo aquel que presta un servicio personal a otro, -

Sin ninguna investigación y a la ligera, la doctrina jurisprudencfal de la Su

prema Corte de Justicia excluye del ámbito del derecho del trabajo, a los tra

bajadores que prestan servicios fuera del campo de la producción apoyada en el 

deleznable concepto civilista y contrario al art. 123 Constitucional como pue

de verse enseguida: 

" PRESTACIOI• DE SERVICIOS CUANDO NO CONSTITUYEN UflA RELACION LABORAL. 

la simple prestación de servicio confonne a una retribución especf

ffca, no constituye por sf sola una relaci6n de trabajo, en tanto que no exis

te el vfnculo de subordinación denominado en la ley con los conceptos de dire~ 

ción y dependencia, según el art. 17 de la Ley Federal del Trabajo. 1!ll 

Asf se niega por juristas y tribunales, por falta de estudio profU!!, 

do del proceso de gestación del art. 123 y de sus normas, la grandiosidad del

Derecho Mexicano del trabajo, que protege y tutela no sólo a los trabajadores

"subordinados" en el campo de la producción econ6m1ca, sino a los trabajadores 



104 

en general, es decir, a todo aquel que presta un servicio a otro y recibe una

retribución por dicho servicio. 

La teorfa jurtdica y social del art. 123 en cuanto al carácter pro

teccionista y tutelar de sus normas, aplicable no solo a los llamados trabaja

dores "subordinados", sino a los trabajadores en general, esto es su protección 

se enfoca no solo para el trabajo econánico, sino para el trabajo en general.

el autónomo, para todos los sujetos de derecho de trabajo que anuncia en preá!!!_ 

bulo, como son obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos ... o sea,

ª todo aquel que presta un servicio a otro en el campo de la producción econó

mica o fuera de ella, en el trabajo dependiente o independiente. El derecho -

constitucional mexicano del trabajo desecha la idea civilista de 11 subordina--

c16n11, proclamando la naturaleza igualitaria de las relaciones de trabajo, co

mo se destaca en el dictamen del art. 123 que al parecer se Ignora, ya que es

te originó el preámbulo del precepto c0010 se demuestra más adelante. 

El dictamen del art. 123 revela la extensión de éste a todos los -

trabajadores cuya reproducción es necesaria por razones didácticas: 

•La legislación no debe limitarse al trabajo de carácter económico,

sino al trabajo en general, comprendiendo el de los empleados comerciales, ar

tesanos y domésticos". 

Consiguientemente, el preámbulo del art. 123 aprobado por la magna

asamblea legislativa de Querétaro recoge esta disposición en los términos s;-

gutentes 11art. 123: 
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"El Congreso de la Unión, y las legislaturas de los Estados deberán 

expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada regi6n, -

sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo a0 los -

obreros, jonialeros, empleados domésticos y artesanos, y de una manera general 

todo contrato de trabajo". 

La teorfa integral basada en el ideario y textos del art. 123, des

cubrió la dinámica proteccionista del trabajo económico y del trabajo en gene

ra 1 ap 1 i cable a todas las pres tac1 ones de servicio, sin excepción, inclusive -

profesiones liberales. 

Nuestra teorfa integral es válida tanto en las relaciones tndtvidu! 

les como en las colectivas del trabajo, pues el contrato de trabajo, como fig.!! 

ra jurfdico-social nueva tiende a superar el equilibrio entre el trabajo y el

capital, porque el derecho laboral es derecho de lucha de clase permantente. -

La cara visible del art. 123 está fonnada por un núcleo de dfspostctones de C! 

rácter social que tienen por objeto liberar a los trabajadores frente a los P! 

trones,a todo el que presta un servicio frente al que lo recibe,a fin de que se 

cumplan los principios de justicia social que son base y esencia del derecho -

social. Y esta parte de la teorfa integral se ha abierto paso y ya est4 cum- -

pliendo su destino histórico en su func16n dinámica, y volviendo a la vida mi! 

ma de las relaciones laborales de donde provino. Asf destacamos su grandiosi

dad. 

3. Sujetos del derecho del trabajo. 

El término persona, en derecho, no significa la autentica calidad -
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del h1111ano, sino una categoria abstracta y genérica, ya que la personalidad j~ 

rfdica de los individuos y de los entes colectivos, forman parte de las cons-

trucciones de derecho 201. Pero en el derecho del trabajo existe una profunda 

distinción entre la persona obrera humana y el patrón o empresario a quienes -

se identffcan como tales por imputaci6n normativa, aunque no tenga propiamente 

la calidad h1111ana, ya que sólo personifican categorias económicas, conforme al 

pensamiento marxista. 211 

El art. 123 por su esencia social, esta integrado por un conjunto

de normas que tienen por objeto la dignificaci6n, protección y reivindfcación

de la persona h1111ana, del trabajador y de la clase obrera, en tanto que ningu

no de sus preceptos entra~a un derecho laboral en favor del patrón o empresa-

rio, porque los derechos del capital son derecho de las cosas, en una palabra. 

patrimoniales. Esta distfncf6n se advierte en la fracción XVIII que habla'de

derechos del trabajo y del capital por lo que cada factor de la producción se

rfge por sus propios estatutos; los trabajadores por la legislación del traba

jo y los capitaltstas por la legislacf6n civil o mercantil en cuanto a propie

dad de bienes, cosas y dinero e interés respectivos. 

Para el derecho mexicano del trabajo no existen más que personas de 

carne y hueso, como son los trabajadores, el trabajo es una actividad esencial 

mente h1111a11a, y s61o éstos pueden ser, sujetos del mismo en cuanto a su propio 

ffn. En consecuencia, sólo son sujetos del derecho de trabajo: 

1) Los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y en -

general el que presta un servicio a otro en el campo de la producción económi-
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ca o en cualquier actividad, subordinada o autónoma, abogados, médicos, inge·

nieros, técnicos, deportistas, artistas y muchos más: el prestador de servi--

cios en los contratos de prestación de servicios del C6digo Civil, en el mand! 

to. etc. '!11 

La doctrina extranjera y algunos tratadistas mexicanos citan tambMn 

como sujetos del derecho del trabajo, a los patrones o empresarios e inclusive 

a su agrupaci6n. lo cual podrá ser admisible en otras legislaciones, menos en

la nuestra, aunque aquellos si pueden ser sujetos en las condiciones del con-

trato de trabajo µor las obligacione~ laborales que contraen en el con sus tr! 

bajadores, pero ningun empleado puede ser sujeto del derecho del trabajo por-

que se desvirtua el objeto de esta disciplina; en cambio, sf son sujetos de d!. 

recho civil y mercantil, por integrar una clase social representativa del ca-

pital, motivo por el cual se les considera capitalistas o propietarios, sin -

que su calidad de clase social les otorgue derechos de caracter social, ya que 

los fines de éste son dignificadores, proteccionistas y reinvfdf cadores, enca

minados precisamente a socializar los bienes de la producción CIM!O meta de la

evolución social o de la revoluci6n proletaria. 

La asociación profes1onal obrera es sujeto de derecho de trabajo, -

en cuanto lucha por la transformación del régimen capitalista y por el mejora

miento de las condiciones econ6micas de sus agremiados; en tanto que las orga

nizaciones patronales definen tan sólo sus intereses patrimoniales, proptedad

o capital, que no estan protegidos por el art. 123, cuyo ffn es la socializa-

cf6n del capital, en congruencia con el art. 27 de la Constitución, que autor.!. 

za no s61o el fraccionamiento .de los latifundios, sino la modificación de la -
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Propiedad privada cuando asf lo exige el interés social. 

Nuestra antigua legislación define al trabajador como toda persona

que presta a otra un servicio material. intelectual o de ambos géneros en vir

tud iie un contrato de trabajo y al patrón como toda persona ffsica o moral -

que emplee el servicio de otra en virtud de un contrato de trabajo. De estos -

textos no se desprende la calidad de sujetos del derecho de trabajo de uno y -

de otro. sino simplemente su calidad de los elementos del contrato de trabajo. 

En la iniciativa del 9 de diciembre de 1968. suscrita por el Presi

dente de la República tampoco se le dá al patrón la calidad de sujeto de dere

cho del trabajo. aunque los nuevos textos se concretan exclusivamente a un só

lo aspecto del art. 123. e 1 trabajo "s,ubordfnado" sin tomar en cuenta lo ina~ 

cuado del ténnfno ya que no sólo este es trabajador. sino también lo es. con-

forme el art. 123. todo el que presta un servicio a otro en el campo de la pr.Q. 

ducc16n o fuera de ella. 

Por encima de inspiraciones doctrinarias extranjeras debe imponerse 

la teorfa vigente del art. 123. cuya extensi6n esta en sus propios textos pro

teccionistas de todos los trabajadores que prestan servicios en el campo de la 

producción econ61nica y fuera de esta. máxime que contempla una sociedad dividl 

da en clases, concretada en los dos factores de la producción. Trabajo y Capi~ 

tal. que luchan respectivamente. el primero para alcanzar la socialización y -

el segundo para conservar el derecho de propiedad privada. El art. 123 es ex

presi6n fecunda de principio de lucha de clases para el uso exclusivo de los -

trabajadores. 
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4. El contrato de trabajo en el articulo 123. 

En nuestro país el contrato de trabajo tiene una categoria Jurfdica 

que no queda comprendida dentro de los marcos del derecho civil, es una figura 

jurfdica autónoma de carácter social que tiene por objeto, cuando es escrito -

que se consignen en él todas las normas favorables y proteccionistas de los -

trabajadores, siendo a la vez instrumento de comunidad del trabajador y el pa

trón. "Es un contrato" evolucionado como dfjo Macfas. 

Por tanto, el concepto de "subordinación" para caracterizar el con

trato de trabajo es ultrajante e indigno y además inconstitucional. El art. -

123 establece un derecho revolucionario del trabajo para tutelar no sólo a los 

trabajadores "subordinados" o "dependientes" en el campo del trabajo econ6m1co, 

sino a los trabajadores en general, dependientes o autónomos, llámense jornal~ 

ros, empleados, dolll?sticos, artesanos, abogados, deportistas, ingenieros, far

macéuticos, etc. Todos los que prestan un servicio, a otro estan protegidos -

por el art. 123 también los que trabajan para sf con independencia del que se

aprovecha de su trabajo. 

Por primera vez se habla de contrato de trabajo en la constituci6n

mexicana de 1917, pero de un contrato cuya evolución ha sido notable y al mar

gen del régimen contractual tradicionalista, como contrato de personas desigu! 

es. Los legisladores de 1870 que elaboraron el primer Código Civil Mexicano -

habian echado por tierra la tradición romana de que el hombre era una cosa ob

jeto de arrendamiento de servicios, asf como las llamadas ºLocatios": locatio 

conductio operis y locatio conductio operarum no consideraron el trabajo del -

hombre corTX> materia de arrendamiento y dijeron: es un atentado contra la d1gni 
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dad humana llamar alquiler a la prestación de servicios personales y se apart~. 

ron del C6digo Napoleónico. 

No hay que olvidar estas palabras, pues casi SO años después, la -

Constitución Mexicana de 5 de Febrero de 1917 en su capftulo social, proclama

la dignidad del hombre. En ninguno de nuestros códigos civiles se reguló el -

contrato de trabajo pero si algunas figuras especiales de este, el contrato de 

servicio doméstico, del servicio por jornal, del contrato de obra o a precio -

alzado porteadores y alquiladores, aprendizaje y hospedaje. Dón Manue 1 Ma teos 

Alarc6n, en sus comentarios al Código Civil, decfa que el contrato de servi--

cios, por Jornal era una modalidad de servicio doméstico. Asf es que en nues

tro pafs no se conocieron jurfdicamente los arrendamientos de servicios, pero

si se practicaron. Aqui hubo una dict.adura con la que acabó la revolución, p~ 

ro en relación con el trabajo h1111ano no se siguio la tradición romana ni los -

2.3./ principios del código civil francés, lo cual honra a nuestros legisladores. 

De modo que el contrato de trabajo es una concepción jurfdlca nueva. 

Macfas, al referirse al contrato de trabajo, sólo inclufa el traba

jo obrero, en tanto que el de comisión to amplió al trabajo en general, to que 

ha pasado inadvertido para quienes no han lefdo cuidadosamente los debates del 

constituyente de Queretaro, donde está el proceso de gestación del art. 123. -

El constituyente mexicano aprobó un contrato de trabajo de tipo nuevo, de tipo 

social que no tiene ningún parentezco ni con los "locatios 11 ni con los arrenda 

mientos de servicios, sino que es una institución nueva para tutelar al traba

jador. Macfas sólo inclufa en su proyecto de código obrero la protección de -

los trabajadores de la producción económica, sin embargo, éste fue ampliado al ·· 

trabajo en general como aparece en el art. 123. 
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E) LA OTRA CARA DE LA TEORIA INTEGRAL 

l. EL LADO INVISIBLE DEL ARTICULO 123. 

La otra cara del art. 123, el lado invisible, es la teorfa reinvin

dicatoria de los derechos del proletariado sustentada en su espfritu y en su -

texto. Esta teorfa del derecho del trabajo no es sólo en sf misma normativa -

(Fracciones IX, XVI y XVIII), sino teológica en cuanto a la socializaci6n de los 

bienes de la producci6n, de la tutela de lo jurfdico y económico que obtengan

los trabajadores en sus relaciones con los empresarios. 

Para la prictica de la reinvidicaci6n de los derechos del proleta-

riado deben utilizarse dos derechos fundamentales que hasta hoy no han sido -

ejersitados con tal fin, el derecho de asociación profesional y el de la huel

ga principalmente, pues no debe excluirse la posibilidad de que se apliquen -

otras nonnas y derechos como el de participar en los beneficios de las empre-

sas, pero con sentido clasista. 

La esencia reinvidicatoria de la legislación fundamental del traba

jo a la denominada del lado invisible del art. 123, se consigna cateqóricamen

te en el p6rrafo final del mensaje laboral y social, cuya producción textual -

es irresistible. 

Nos satisface cumplir con un deber como este, aunque estemos conve!!. 

cidos de nuestra insuficiencia, porque esperamos que la ilustración de esta H. 

Asamblea perfeccionará magistralirente el proyecto y consignará atinadamente en 
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TRABAJO, QUE liA DE REINVHWICAR LOS DERECHOS DEL PROLETARIO Y ASEGURAR EL POR

VENIR DE NUESTRA PATRIA. 

Esta parte de la teorfa del art. 123 es la obra más fecundada del -

vapuleado, inco~rendido y vituperado constituyente, Lle. José Natividad Macfas. 

Sin duda que fue redactada por él, porque recoge el pensamiento suyo expuesto

en la memorable sesión del 13 de noviembre de 1912 en la XXVI legislatura de -

la C4mara de Diputados maderista, en la que habla de la socialización del capJ. 

tal. 

Por proletario debe entenderse, independientemente de su sentido -

etimológico, el conjunto de personas, la "clase" de los que para vivir no cuer 

ta mis que con el producto de su trabajo,?..11 por derechos del proletariado los 

que consignan las leyes en su favor o en los actos administrativos, no sólo el 

derecho oficial sino las pr,cticas obreras, los estatutos de las organizacio-

nes sindicales de los trabajadores, asf como el conjunto de reglas que regla~

mentan la vida y la sociabilidad proletaria, originarias de un derecho que na

ce en la propia lucha tendiente a conseguir las reinv!ndicaciones sociales. 

la teorfa de Macfas, que es el alma del art. 123 y su definición 

marxista, corresponde a las normas de las fracciones IX, XVI, XVIII y a los fi 

nes del art. 123, para alcanzar el bien de la comunidad, la seguridad colecti

va y las justicia social que reparta equitativamente los bienes de la produc-

ci6n, a fin de que los trabajadores recuperen la plusvalfa proveniente de la -

explotación secular de los mismos de la colonia hasta nuestros días. La expl~ 
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taci6n del hombre por el hombre es un fen6meno de diversas caracterfsticas. 25/ 

Por ello. en el art. 123 se consignan los derechos reinvidicatorios de la cla

se trabajadora. en función compensatoria de la explotación secular de que ha -

sido objeto y para lograr la socialización del capital; sin embargo, ha pasado 

inadvertida. Nadie se ha ocupado de ella porque tendrfa que reconocerse que -

en la Constitución esta escrito el derecho de la revolución proletaria, aunque 

ésta se concrete a la estructura económica, quedando a salvo las estructuras -

polfticas creadas en ta propia Constitución; pero definido el derecho de la r! 

volución proletaria COOIO unico medio de alcanzar la superación econl'imica de la 

clase trabajadora sólo falta la prictica del mismo para realizar la teorfa 

re1nvindicatoria de los derechos del proletariado mediante el libre ejercicio

de los derechos de asociación profesional y. de huelga. 

2. TEORIA REIVINDICATORIA 

Las normas reivindicatorias de los derechos del proletariado son,-

por definición, aquellas que tienen como finalidad recuperar en favor de la -

clase trabajadora los derechos que le correspcmden en razón de la explotaci6n

de la misma en el campo de la producción económica, ésto es, et pago de la --

plusvalfa de la colonia hasta nuestros dfas, lo cual trae consigo la socializ! 

ción del capital, porque la fonnaci6n de éste fue origin4da por el esfuerzo h,!! 

mano. Esta teorfa marxista indiscutiblemente estructurada conforme al pensa-

miento de Marx, sirvió de fundamento al art. 123, como se advierte en el pens! 

miento expuesto por quienes redactaron el mensaje, especialmente por Don José

Natividad Macias, quien desde la tribuna de la XXVI legislatura maderista,ele.~ 
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ta al triunfo de la Revolución Mexicana proclamó la socialización del capital, 

en defensa de los intereses de los trabajadores explotados, concretando la teQ. 

rfa mis avanzada en su época y para el porvenir. 

Las bases de la legislación del trabajo consignadas expresamente en 

el art. 123 de la Constitución de 1917, con fines reivindicatorios, se consig

nan en las fracciones IX, XVl, XVIII, que consagran como tales los derechos a 

participar en las utilidades, a la asociación profesional, a la huelga, sf mas 

que éstos derechos nunca han sido ejercidos hasta hoy, con finalidades reivin

dicatorias, sino solamente para conseguir el equf librfo entre los factores de

la produccf6n, mediante el mejoramiento económico de los trabajadores, para -

cuando estos derechos sean ejercidos, con libertad por la clase trabajadora -

proporcionar4n necesariamente la revolución proletaria, por lo tanto la socia-

1 i zación del capital y de los bienes de la producción. 

Desde que los derechos de asociación profesional y huelga de los -

trabajadores se pusieron en vigor, solamente se usaron para la defensa de los

intereses comunes de los trabajadores y el mejoramiento de sus condiciones eco 

nómicas, al amparo de un equilibrio que ha impedido el libre ejercicio de éstos 

derechos en el orden reivindicador como fueron proclamados por el constituyen

te de Querétaro. 

Sin duda que tales derechos son de autodefensa de la clase obrera y 

asf lo hemos estimado; pero algún dfa tendran que ejercitarse en el orden rei!'_ 

vindicatorio hasta alcanzar la transformación de la sociedad capitalista y 1a

socfalizaci6n de la empresa. Estos derechos revolucionarios estan consignados 

no s61o en el art. 123, sino en el 27 que condena el derecho de propiedad de -
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los bienes de la producción cuando declara expresamente que la Nación tendrá -

en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada, las modalidades -

que dicte el interés social. 

Congruente con esta disposición, existen otros principios en el prQ. 

pio art. 27, que ordena la distribución de la riqueza pública y el fracciona-

miento de los latifundios. Asf como la revolución agraria ha logrado la soci_! 

lización de la tierra nediante la entrega de la misma a los campesinos, la re

volución proletaria conseguirá la socialización del capital en favor de los -

trabajadores. 

También autoriza el art. 123 en su apartado 11 811
1 en plena vigencia, 

los derechos de asociación profesional de la burocracia y el derecho de huelga 

contra el Poder Público. 

Con satisfacción podemos afirmar que la Constitución de 1917 es de 

las pocas en el mundo, tal vez la única, que consignó de tal modo, derechos -

fundamentales para llevar acabó la revolución proletaria, como culminación de 

la revolución mexicana. 

Desde hace varios a~os venimos explicando la naturaleza del nuevo -

derecho social establecido en la Constitución de 1917, de acuerdo con las cau

sas que lo originaron y de su objetivo fundamental en la siguiente forma: 

"EL DERECHO DEL TRABAJO ES REIVlNOICAOOR DE LA EHTlDAD HltlANA DES-· 

POSEIOA, QUE SOLO CUENTA CON SU FUERZA DE TRABAJO PARA SUBSISTIR, CARACTERIZ~ 

DOSE POR SU MAYOR PROXIMIDAD A LA VIDA; PROPUGNA EL MEJORAMIENTO ECONOoflCO DE· 
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LOS TRABAJADORES Y SIGNIFICA LA ACC!ON SOCIAL! ZAOORA QUE INICIA LA TRAtlSFORMA

CION DE LA SOCIEDAD BURGUESA HACIA UN NUEVO REGIMEN SOClAL DEL DERECHO". ?2,/ 

"La consagración del derecho circunstancial y procesal del trabajo

en texto de nuestro Código Polftico-Social, bajo el rubro ''del trabajo y de la 

previsión social, significa el paso más firme dado por los constituyentes de -

1917 hacia la integración legislativa del derecho social, sobre todo, el mome~ 

to de franca crisis de la legislación positiva de los pueblos provocada por -

misteriosas necesidades de justicia que habfa venido reclamando la clase obre

ra. Las masas podr4n no tener amor por la legalidad, pero sf tiene intuición

por 111 justicia11
• W 

Siempre hemos proclamado y defendido la teorf a reivindicatoria del 

derecho mexicano del trabajo en todas las tribunas, en la cátedra, en el libro, 

corriendo todos los riesgos que trae consigo expresar el pensamiento libre pe

ro tenemos que reconocer que hasta hoy los derechos revolucionarios de asocia

ción profesional y de huelga no se han ejercido en función de socializar el -

trabajo y los bienes de la producción en cumplimiento del art. 123 constitucio. 

nal, c~letados éstos en el reconocimiento de otros derechos revolucionarios

como son los de huelga por solidaridad y libertad de los sindicatos para partL 

cipar en la polftica militante y obtener algun dfa la transforllldción de la so

ciedad capitalista, no como accionista de las empresas como se les ha llegado

ª proponer, sino para obtener por derecho propio la socialización del capital

como co~lementos de la socialización del trabajo. 

La teorfa de la reivindicación de la plusvalfa se funda en el tlrt.-
123, que no estableció ninguna norma para que proscribiera el derecho de los -
trabajadores para recuperar el trabajo no remunerado que originó los bienes de. 
1 a produc ci 6n • 
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3.- LOS OERECIWS REIVIHUICATORIOS 

Nuestra definici6n de derecho social, en su concepci6n positiva. incl.!!_ 

ye el elemento reivindicatorio que se objetiviza en la legislaci6n fundamental 

del trabajo collll nonna y como fin de la propia legislación. En el mensaje de 

de ~sta resalta la idea y en sus textos se recogen los derechos reivindicato

rios de la clase trabajadora, son estatutos jurfdicos que integran el artfcu

lo 123¡ derechos de participar en los beneficios, de asociac16n profesional y 

huelga. 

La reivindicación de los derechos del proletariado, tiene por obje

to la recuperaci6n de lo que justa y realmente corresponde a los trabajadores 

por la partidpación con su fuerza, de trabajo en el fen6meno de la producci6n 

econ6mica, desde la Colonia hasta la reintegraci6n total de sus derechos¡ es

precisamente la reproducción de todo aquello que no se las ha pagado durante

la explotaci6n del trabajo humano que aún no termina, µor imperar entre noso

tros el r~gimen capitalista y sus nuevas formas progresivas de imperialismo y 

colonialismo interno y regional. Esa recuperaci6n, por la vfa pacffica, se· 

previ6 con genialidad increfble en el artfculo 123, en el ideario del mismo.

y en sus nonnas relativas, cuya exposici6n integrante hicimos al definir la • 

teorta integral. El precepto se compone consiguientemente, de dos clases de· 

normas, las puramente proteccionistas y las reinvindicatorias que estan enea· 

minadas a socializar los bienes de la producci6n, pues s61o ast puede evitar

se la explotación del trabajo hul'lélno. 

El derecho mexicano del trabajo, como disciplina social, escrito in. 

deleblemente en el artf culo 123 con proyecciones hacia el futuro, consigna en 
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su texto escrito los siguientes derechos reivindicatorios de la clase trabaj! 

dora: 

12. Derecho de participar en los beneficios 

"En toda empresa agrfcola, comercial, fabril o minera los trabajad~ 

res tendr4n derecho a participar en las utilidades". (fracc. VI). Este dere

cho, ori g 1 na pres tac 1 ones complementarias del salario e independientemen

te del mismo, comprende en una mfnima parte la plusvalfa del trabajo humano,

esto es, la jornada que no fue remunerada justamente con el salario¡ en tal -

virtud el derecho de participar en las utilidades de las empresas no tiene -

pro finalidad convertir al trabajador en socio de éstas sino darle un instru

mento de lucha para que participe en las ganancias y se mitique en mfnima par 

te la explotaci6n: en consecuencia, su funci6n reinv1ndicator1a es evidente.

En cuanto derecho de clase, lo reclamaba el constituyente Gracidas en convenios 

que fueron resultado de la lucha entre trabajadores y empresarios, porque la

ffjaci6n de un porcentaje mfntmo por la autoridad, le resta vigor y fuerza al 

derecho social reivindicatorio. {ahora fracc. IX). 

22. Derecho de asociaci6n proletaria 

"Los obreros tendr&n derecho para coaligarse en defensa de sus res

pectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc." -

(fracc. XVJ), 

En todo momento, los trabajadores han manifestado sus inquietudes -
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gregarias, for11<1ndo asociaciones y ilgrupamientos sociales, a efecto de lograr 

su integración il un todo o ente colectivo para la mejor defensa de sus interg_ 

ses como e laso soc\al explotada. Primeramente, apareciuron las asociaciones

de cornpafieros y despu6s las uniones de sindicatos de trabajadores. En el or

den interMcion,11, es un grupo de partida del gran movimiento socialista, la

Asociación Internacional de Trabajadores que inició la lucha de los obreros -

como grupo, combatiendo la explotación capitalista y pugnando por el estable

cimiento de una organización socialista. 

El dnrccho de r1sociaci6n profesional obedece a los diversos cambios 

sociales operados en las sociedades humanas por las revoluciones, a partir de 

la rPvolución industrial. Corno consecuencia del estado social imperante, el-

1!3nifiest.o C0111unista redactado por tlarx en Hl40, con la colaboración de Fede

rico Eng1!lS, recoge en tr11sc!!ndental documento la teorfa de la clase obrera -

en sus luchas y reinvlndicaciones con proyecciones de futuro, entrañando al -

sentimiento y la acci6n de los trabajadores de ayer, hoy y mañana, bajo el -

slogan: trabajadores del mundo, unfos; en nuestro pafs la asociaci6n profesi!!_ 

nal se desarro116, primero, bajo la acción del mutualismo hasta fines del si

glo pasado en los albores de este siglo, la asociación de trabajadores se in!_ 

pir6 en los principios universales de lucha contra la explotaci6n del régimen 

capitalista, contra la dictadura polftica y de acuerdo con el ideario social

de lucha de clases. 

En plena revolución, el agrupamiento de trabajadores en defensa de

sus derechos, pisoteados desde la Colonia hasta el porfiriato, fue estimulado 

por la "Casa del obrero Mundial" que prestó grandes y valiosos servicios en -
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la revolución mexicana y el movimiento obrero en partlcul<ll', desde e:;ta 9riln· 

organización nacional salieron las directivas de lucha por el derecho del tr~ 

bajo y del derecho de asociación profesional de• los trabajadores. HJsta an-

tes de que se expidiera la Constitución de 1917, la organización mas represe~ 

tativa de los intereses clasistas y reivindicatorio del prolütariado mexicano 

fue el Gran Cfrculo de obreros libres de Orizaha, quL• participó her6icar.11:mte

e11 la tr4gica huelga de Rfo Blanco en 1907. 

Con la promulgación de la Constitución de Qucrñtclro nació el nuevo

derecho de asociación profesional, el cual se instituyó en la fracción XVI -

del artfculo 123 como estatuto e instrumento social de lucha contra la explo

tación. punto inicial a la transfonnación del régimen cdpitalista paril alcan

zar un nuevo régimen social. 

La misma inspiracf6n socialista de nuestra Constitución y de las 1~ 

yes que le precedieron en el proceso revolucionario, fundilmcnta el derecho de 

asociaci6n profesional de los trabajadores, revistiendo dos ilSpectos: uno en

la formaci6n de asociaciones profesionales o sindicatos, para el mejoramiento 

de los intereses comunes y para la celebración del contrato colectivo ele tra

bajo; y el otro que no se ha ejercido corno derecho reivindicatorio tendiendo

ª realizar la revoluci6n proletaria, porque se piensa que sólo se puede hacer 

efectivo a través de la violencia, no obstante que el ejercicio del derecho -

social de la asociación proletaria se realiza pacff1camente como los demás d~ 

rechos reivindicatorios que son principios soci~les que s~ encuentran consig

nados en el artf culo 123. 
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32, Derecho de huelga 

"Las leyes reconocerán cooo un derecho de los obreros las huelgas". 

( fracc. XVI 11). 

Que la huelga en nuestra legislaci6n fundamental es un derecho so-

cial económico no s6lo se deriva del texto de las fracciones XVI, XVIII del -

artfculo 123,sino de la teorfa en ~ue se apoya este precepto. En el Congreso 

Constituyente, cuando el diputado Macfas. hizo la declaraci6n soleme de que la 

huelga se reconocfil como derecho social econ6mico, hizo la declaraci6n solemne

de que la llAelga se reconocfa como derecho social econ6mico, qued6 fnlllltable el 

carlcter reivindicatorio<*! la l'lisna, pues el derecho social que se estructura 

en los capftulos nuevos de nuestra Constituci6n, es por esencia reivind1cador. 

El derecho social que cubre las estructuras econ6micas de los artf

culos 27, 20 y 123 de nuestra Constitución, tiene como esencia la digniffca-

ci6n, protecci6n y reivind1caci6n de los campesinos y de los obreros explota

dos seculannente; de manera que la huelga en nuestro pafs no solamente t1ene

por objeto conseg-ürr-el-eqailibri(}--cntr-e los factores de la produccf6n sino -

obtener tll!lbi~n la reivindicaci6n de··tos derechos de la clase trabajadora, C.!!_ 

ya explotaci6n origfn6 la formaci6n de la plusvalfa compensatorfamente, en la 

inteligencia de que tal compensaci6n s61o puede tener eficacia, socia1iz3ndo

se el capital, en fonna pacffica, cambiando la estrucutra económica de la so

ciedad mexicana en cumplimiento del artfculo 123 que es independiente de la -

estructura polftica, integrada por los derechos públicos subjetivos del hom-

bre, de garantfas individuales y la organizac16n del poder público. 
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A través de la historia se advierte que a pesar de la prohibici&1 -

que el C6di!JO Penal de nartfnez Castro de 1872 estableda, la fuerza obrera -

logr6 la realizaci6n de a?gunas hu(!lgas en fonna pacffica hasta que tuvieran

lugar las huelgas de Cananea y Rfo Olanco, que el porfiriato reprimió sangril!' 

tamente. 

El texto de la fracc. XVIII del artfculo 123, define las huelgas 1! 

citas en los ténninos siguientes~ "Las huelgas serán ltcitas cuando teng.m -

por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la produc-

c16n,an:ionizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servi

cios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez dfas 
1 

de anticipac16n,a la junta de Conclliaci6n y Arbitraje, de la fecha señalada-

para la suspensi6n del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilfcitas, 

únicamente cuando la mayorfa de los huelguistas <.?jercierl!n actos violentos -

contra las personas o las propiedades, o, en caso de guerra, cuando aquellos -

pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno". 

A simple vista no percibe la ansia de la huelga revolucionaria en -

el mencionado precepto, sino sólo la huelga econ6mica, o sea la profesional.

pero en dicho texto también se consignan implfcitamente el derecho de la huel 

ga social que en sf nisma es una huelga revolucionaria como la profesional. -

Si se contempla con profundidad el mencionado texto constitucional se advier

te por una parte que en el precepto hay un intersticio entre las huelgas lfc:!_ 

tas y las huelgas ilfcitas, y este intersticio está taponado con la dialécti

ca revolucionaria expuesta por Hacf as cuando declaró que la huelga es un der~ 

cho social econ6rnico y por el mensaje del proyecto del artfculo 123, que de--
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clara expresal'lCnte r¡ue la legislaci6n del trabajo tiene ror objeto rcivindi-

car los derechos proletarios, de donde se concluye la existencia del derecho

de huelga para la socialización pacifica del capital. En los casos en que la 

huelga que declaren los trabajadores no tenga por objeto conseguir el equili

brio entre los diversos factores de la protección, ni se haya empleado violen_ 

cia en su ejercicio, sino simplemente se hubiera solicitado por los trabajad~ 

res el mejor reparto de la riqueza patronal de los bienes de la producción, -

socializando la empresa y convirtiendo la misma y sus bienes en instrumento -

no s6lo del propietario de los mismos, sino de todos los que lo hacen funcio

nar progresivamentP. y participen en el fen6Meno de producci6n; ahf está el d! 

recho revolucionario de huelgas que ha de reivindicar, como se dice en el men_ 

saje del artfculo 123, los derechos del proletariado, o sea que su finalidad

ser~ recuperar lo que se les ha venido quitando por la fuerza, a consecuencia 

de la explotaci6n de que fue vfcitma el trabajo humano en fonna secular, so-

ciatizando asf el capital, en beneficio de los trabajadores, como se proclam6 

desde la XXVI legislatura federal que fue la primera Cámara Legisladora de la 

Revoluci6n Mexicana, hasta que el Congreso Constituyente de 1916-1917 convir

tió en disciplina jurfdica el derecho social de huelga para combatir, en el -

porvenir ta estructura capitalista y conseguir la socializacion del capital. 

Por otra parte la fracc. XVIII del artfculo 123, en su primer con-

cepto, define cu&ndo ser4n lfcitas las huelgas y en el segundo cuando serán -

ilfcitas¡ es decir, que si la mayorfa de los huelguistas no ejercen actos vi~ 

lentos contra las personas o tas propiedades, las huelgas son legftimas¡ en -

la inteligencia de que toda huelga que persigue el equilibrio entre d1versos

factores de la producción, mediante el aumento de los salarios, tiende a a~ 
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n1zar los derechos del trabajo con los del capital y por consiguiente el senti 

do de la misma es reivindicador. 

Pero todavfa más: nuestra legislación del trabajo de 1931, inspirada 

en los textos constitucionales, en la fracc. IV del artfculo 260 de la Ley Fe

deral del Trabajo, consagra la huelga por solidaridad cuyo objeto no es CO!! 

seguir un equilibrio entre los factores de la producción sino apoyar otro tipo 

de huelga: la revolucionaria. 

Desde que se tnst1tuy6 ta huelga como un derecho en la Constituci6n

con los objetivos (Je a la misma se le señala en la ley fundamental, dej6 de te

ner esta idea de violencia que la caracterizó cuando los legisladores del cap.!_ 

talismo la tipificaron como delito; pero aunque. se hubiera convertido en un a.s_ 

to jurfdico en el que la reivindicación tiene un car~cter Hcito, siempre ser& 

recordado el pensamiento de Sorel, cuando al exaltar la huelga dijo que en -

ella "reside la expresi6n rn4s bella de la violenciaº, sin cntargo el derecho -

de huelga general, por su naturaleza de derechos social econ6mico, lleva en su 

entrana la reivindicaci6n y como consecuencia de fsta el call'i>io de estructuras 

econ6m1ca~. El drecho de huelga, en su dfn&mica social, siempre se ortgtn6 en 

la necesidad de aumentar los salarios de los trabajadores, de modo que al eje!. 

citarse este derecho en cada empresa o industria, puede lo9rar su finalidad -

reivindicatoria, exigiendo aumento de salario que recupere la plusvalfa en fo! 

ma pacff1ca, sin ejercer ninguna violencia contra las personas o propiedades.

hasta obtener la socializaci6n del capital. asf cumplirfa su destino hist6rico 

nuestro artf culo 123. 

El dfa que la clase trabajadora de nuestro pafs tenga la suficiente-
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educación y libertad para ejercitar el derecho de huelga, podfa llegarse a la

huelga general, suspendiendo las labores de todas las fábricas, empresas o in

dustrias en forma pacffica, sin recurrir a actos violentos contra las personas 

o propiedades, sino simplemente absteniéndose de laborar en sus respectivos ce!!. 

tras de trabajo. Esta pr~ctica legftima de la huelga traerf a consigo la soci! 

lizaci6n de los bienes de la producción. Sin entargo los gobiernos de la Rep~ 

bl ica desde 1940 hasta la fecha han venido frenando la acción reivindicatoria-

de la huelga, interviniendo en diversas formas, especialmente conciliatortas,

para que los trabajadores y empresarios lleguen a acuerdos colectivos y los -

trabajadores alcancen f!Wljores salarios de los que tienen y conquistas de dive! 

sa fndole, que les hace olvidar el fin reivindicatorio de la huelga; pero no -

está lejano el dfa en que se cambien las estructuras econ6m1cas capitalistas -

mediante una cultura superior de la clase trabajadora, alentado por principios

de libertad, cuando el estado mexicano se dé cuenta que la socialización del -

capital tan sólo constituye una modalidad de la actual estructura econ6mica -

que no afecta al régimen polftico del mismo pues conjuntamente subsistirln los 

derechos del hombre, que se consignan en la parte dogniattca de la Constituci6n, 

asf como la organización de los poderes públicos en la propia Ley fundamental

se establecen como expresión de la soberanfa del pueblo. 261 

Consec~ente con el anterior criterio, la doctrina jurisprudencial, -

en la era cardenista, funda la teorfa económica de la huelga para conseguir el 

equilibrio entre los factores de la producci6n, en la importancia ejecutoria -

del 20 de septiembre de 1935, Uni6n Sindical de Peluqueros en que i~pone a las 

autoridades ~el trabajo el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores 

hasta donde lo pennita el estado econ6mico de las negociaciones. 
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En las relaciones de producci6n el derecho burgués lucha porque se -

respete el derecho de propiedad, en tanto que el derecho social es instrumento 

para socializar la propiedad privada, 

Ahora se explica facilmente por qué desde hace muchos años venimos -

sosteniendo la dialéctica revolucionaria de la huelga, en el sentido de que no 

s61o es un derecho de la más alta jerarqufa constitucional, es un instrumento

reivindicatorio de la clase trabajadora frente a la burguesa porque ésta disp~ 

ne de tierras, productos, elementos, herramientas, esencialmente bienes de la 

producci6n; no con el significado de venganza primitiva, sino como f6nnula ju

rfdica indispensable para colcoar a los débiles en un misMO plano de igualdad

frente a los detentadores del poder econ6rnico aunque también, de acuerdo con -

el texto Constitucional, como un medio para conseguir el equilibrio entre los

factores de la producción, aflora el sentido revolucionario cuando persigue a~ 

mento de salarios de tipo rPivindicatorio. 

En este aspecto, se advierte con claridad el propósito reivindicato

rio dela huelga a que se refiere la Fracc. XVIII frente a la fracc. XIX que a~ 

toriza el paro como medida de carácter técnico previa aprobación de la Junta -

de Conciliaci6n y Arbitraje, se advertirá claramente que tratándose de la hue! 

ga profesional para obtener el equilibrio entre los factores de la producción

no tiene ninguna intervención la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje sino que se 

pone el instrumento autodefensivo de la fracc. XVIII en manos de la clase tra

bajadora para que ésta sea la que determine el equHibrio, aceptando las prop~ 

siciones del empresario o del patrón que estime conveniente a los fines de la

reivindicaci6n y de que a su juicio conserven el equilibrio. 
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No obstante la disputa y conflictos de intereses y de lucha entre -

trabajadores y patrones, la controversia no puede ser decidida por ninguna au

toridad, por lo que de ahf se deriva su car&cter autodefensivo y reivindicato

rio en tanto que el derecho mexicano del trabajo no autorizó el lock out, o -

sea el amparo patronal, sino simplemente prevea .en la mencionada fracc. XIX C!!_ 

mo amparo, una r.iedida de car~cter técnico para mantener los precios dentro de

un lfmite costeable, previa aprobac16n, de la Junta de Conciliaci6n y Arbitra

je a efecto de no causar perjuicios posteriores a los trabajadores de aquellas 

empresas donde se aplique la r.iedida técnica, en el proceso laboral. 291 

Tal es la interpretaci6n jurfdica de las nonnas reivindicatorias re

lativas al derecho de huelga, pero la interpretaci6n dialéctica y m5s que nada 

el alto sentido revolucionario que origine la creaci6n del derecho de huelga,

se justifica ~s tod~vfa si tomamos en cuenta el derecho de la huelga es un d~ 

recho social econ6mico, que el derecho de huelga fonna parte del derecho de -

trabajo y que tanto aquel como éste son también partes integrantes del derecho 

social creado en·1a Const1tuci6n, de donde resulta que cuando est4n en conflif.. 

tos el Derecho Público y el Derecho Social, éste prevalece sobre el primero, y 

asf se impone no s61o la dial~ctfca revolucionaria del derecho de huelga, con

signado expresamente en textos fundamentales sino tambi~n en din&mica ~e la

misma, pues el ejercicio del derecho de huelga COllK) instrumento de autodefensa 

de los trabajadores para conseguir el equilibrio entre los factores de la pro

ducci6n evitando en unos casos mas abuso dela plusvalfa hasta lograr con la -

huelga la socializaci6n de los bienes dt. la producci6n, elimina. la posiblidad

de que intervenga cualquier autoridad y especialmente en los t~rminos del art.!. 

culo 17 de la Constituci6n, que establece tribunales para prevenir los confli~ , 
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tos entre los miembros de la colectividad, siempre que no se trate del C?jerci

cio de la huelga por parte de grupo que integran la clase trabajadora, en cuyo 

caso se impone el derech o social de carácter meramente reivindicatorio e imp~ 

rativo y porque su fuerza es superior a la del derecho público. 

4. EL ARTICULO 123 Y LA CLASE OBRERA 

A la luz del artfculo 123 no hay más que dos clases sociales: una, -

la que se integra por personas humanas que son las que viven de su trabajo y -

que por lo mismo estln agrupadas en el factor de la producci6n denominado tra

bajo y la otra que no es sino la personificación de categorfas P.con6micas de-

tenninadas, Intereses y relaciones de clase que representan los expltadores o 

sean los capitalistas y los terratenientes y como el artfculo 123 se basa en -

el principio de la lucha de clases, en la fracc. XVIII habla de los derechos • 

del trabajo y de los derechos del capital, de aquf se deriva uno de los Funda

mentos Medulares de la teorfa integral de que los derechos del trabajo, son d! 

rechos sociales para la protección y tutela de la persona humana del trabajador 

en.tanto que los derechos del capital son patrimoniales, porque el capital como 

factor de la producción es una cosa. por tanto, la sociedad mexicana esta divi 

dida en dos clases: explotador y explotados. o sea el capital y el trabjo. 

El artfculo 123. por consiguiente, consigna el derecho de la clase • 

trabajadora no s61o del obrero. sino del empleado, técnico, doméstico, artesa

no, etc. Asf lo hace dinlm1co la teorfa integral que considera como integran

tes de la clase obrera no s61o al obrero industrial, sino el trabajador 1nte--

1ectua1. a todo el gran sector de prestadores de servicios, donde se incluye a 
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los profesionales, técnicos, comisionistas, agentes de comercio en general. -

Asf pues, el concepto de clase es de fndole econ6mica, por consiguiente la 

ideología de la foorfa Integral es marxista, es precisamente la que constituye 

el sustrato del artfculo 123 la cual se identifica y se fusiona necesariamente 

con el derecho social. Los empleados públicos también son titulares de dere-

chos sociales y pertenecen a la clase obrera. La extensión como un miembro de 

una misma clase social del obrero al empleado público qued6 consignada en el -

originario artfculo 123 y el actual apartado B los sigue comprendiendo dentro

de la clase obrera. 301 

La teorfa integral como teorfa jurf dica y social no s61o comprende -

la legislaci6n del trabajo, el drecho constitucional obrero y la jurispruden-

cia en su funci6n proteccionista del trabajador, sino el derecho espont&neo y 

popular que es obra del proletariado, como lo consigna Hc1ximo Leroy alej6ndose 

de su sentido etimo16gico esto es, el conjunto de personas que fonnan la clase 

de los que para vivir no cuentan más que con el producto de su trabajo. 311 

Asf queda incluido en la teorfa integral no s61o el derecho oficial, 

sino el derecho proletario en su alto signtficado, el--<¡-ue--se origina en los -

sindicatos, federaciones, confederaciones, en la contrataci6n colectiva, en -

la vida din6mica del trabajo, en las reglas de coopcraci6n entre los obreros.

en los estatutos de las organizaciones: "Derecho que no se reconoce aunque es

té escrito; derecho desconocido aunque aplicado". 

Y la teorfa integral les da vitalidad a estos derechos, en suma, la

Teorfa integral no s61o reconoce personas humanas en la producci6n econ6m1ca,-
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sino alienta la protecci6n y la tutela de los obreros, jornaleros, empleados

públicos y privados, dom6sticos, artesanos, abogados, médicos, arquitectos, -

técnicos, artistas, toreros, peloteros y en general a todo aquel que preste un 

servicio a otro. 

Originariamente la clase obrera s61o la integraban los trabajadores

en la producci6n econ6mica, esto es, de la industria, pero a partir dela revo-

1uci6n industrial se fue incluyendo en ella a los ingenieros, empleados, técnl 

cos, todos los que forman el proletariado que es la única clase revolucionaria. 

Una idea de la clase obrera, del proletariado, de sus componentes, -

se encuentra en el thnifiesto Comunista de 1648, del cual utilizaremos algunas 

tesis a lo largo de este trabajo. 

La idea de la clase obrera del artfculo 123 se confinna por el marxi~ 

mo leninismo de la obra que vivimos, como puede verse en trabajo reciente, del 
\ 

acad~fco Arzumanain, Presidente del Instituto de Economfa Mundial y Relacio--

nes Internacionales de la Academia de Ciencias de la URSS, que analiza las di

versas fonnas de lucha del movimiento obrero en la época actual, dice: "Asf -

pues, la masa esencial de ingenieros, técnicos y empleados se asemeja por su -

situac16n en el proceso productivo al proletariado, se acentúa la tendencia al 

funcionamiento en una única clase y ampliarse por lo tanto la base social del

movimiento obrero. Esta aplicaci6n es acompañada por un extraordinario auge -

de las batallas de clase, que sacuden literalmente al capitalista 11
•
321 

De tal modo queda comprobada dialécticamente la maravillosa visión -
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de los constituyentes mexicanos de 1917, propiciando el enqrandecimiento de la 

clase obrera con un importantfsimo sector de técnicos, abogados, ~dicos, tng~ 

nieros y prestadores de servicio, incluyendo por supuesto a los gerentes, di-

rectores y administradores o representantes de los bienes de la producci6n, -

que por razones de su actividad profesional no pueden estar identificados con

la clase obrera, y qur. sin embargo frente al capital también tienen derechos -

laborales. Asf es de generoso nuestro estatuto fundamental de trabajo y de la 

previsi6n social. También pertenecen a la clase obrera los mi~ros de las s~ 

ciedades cooperativas, cuyo artf culo primero textualmente dice: 

Son Sociedades Cooperativas aquellas que reúnen las siguientes condi-

ciones: 

1.- "Estar integradas por individuos de la clase trabajadora que apor.· 

ten a la sociedad su trabajo personal cuando se trate de cooperativas de cons~ 

mi dores. 

11.- "Funcionar sobre principios de igualdad de derechos y obligaci~ 

nes de sus miembros. 

111.- Funcionar con un número variable de socios nunca inferior a dieL 

IV.- Tener capital variable y duraci6n indefinida. 

V.- Conceder a cada socio un solo voto. 

VI.- No perseguir fines de lucro. 

l 
'l 
1 
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VII.- Procurar el mejoramiento social y económico de sus asociados -

mediante acc16n conjunta de éstos en una obra colectiva. 

VIII.- Repartir sus rendimientos a prorrata entre sus socios en ra-

z6n del tiempo trabajado por cada uno, si se trata de cooperativas de produc-

ct6n9 y de acuerdo con el monto de cooperaciones realizadas por la sociedad en 

las de constM110 11
•
331 

La teorfa integral, como fuerza dialéctica, enseña que el artfculo-

123 concibe a la clase obrera como la única energfa motriz que puede transfor

marse econ6micamente de la sociedad mexicana, y que como única productora de -

riqueza esta llamada a realizar la revoluci6n proletaria. Y la teorfa del ar

tfculo 123 de la Constituc16n de 1917, que también es práctica, alentada por -

el pensamiento marxista. Es incomprensible que la ley de cooperativas autori

ce la intervenci6n de la autoridad polftica, Secretarfa de Industria y Comer-

cio, en los conflictos entre los cooperativados que por ser trabajadores debe

rfan ser de la competencia de los tribunales sociales del trabajo, es decir, -

de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 341 

Los integrantes de las sociedades cooperativas, de producci6n, de -

consumo, o para la contrucci6n de casas para trabajadores, pertencen a la cla

se obrera. 351 

Las clases sociales se separaron hondamente después de la expedtci6n 

de la Const1tuci6n de Querétaro de 1917; y cconcSmicamente se dividieron en te

rratenientes y capitalistas o sea explotadores y explotados, obreros y campes! 



133 

sinos. La divisi6n resalta expresamente en los artkl1los 27 y 123. 

5. EL DERECllO A LA REVOLUC ION PROLETARIA 

En el conjunto de principios y normas del artfculo 123, se encuentra 

consignado el derecho a la revoluci6n proletaria para el cambio de las estruc

turas económicas de 1 régimen ca pita 1 is ta. Ese derecho s6l o lo puede ejercitar 

la clase obrera a través de la asociaci6n profesional de la huelga general a -

fin de que se suprima la clase capitalista y se cambien las estructuras econ6-

micas. 

Nuestra teorfa es de la legalidad revolucionaria, porque en el artf

culo 123 se consigna el derecho a la revoluci6n proletaria. Este precepto no 

podrá ser entendido por el jurista burgués, pero en auxilio de la teorfa invo

ca.,.,s el pensamiento de un jurisconsulto marxista Stucka, quien sostiene: 

"La legaHdad revolucionaria es algo muy distinto, no se contrapone

en absoluto a la revoluci6n, no es un freno a la revoluci6n en su conjunto. -

Puede parecer un freno s6lo a quien está enfenno de izquierdismo inútil e im-

portuno. La esencia de la revoluci6n proletaria entrega a la revoluci6n un -

nuevo y poderoso instrumento: el poder estatal; el ejercicio del poder estatal 

consiste, por una parte, precisamente en la promulgaci6n de la Ley, en la pos.!. 

bilidad de influir en el curso de los acontecimientos y ante todo en la lucha

de clases en manera organizada, por medio del derecho 'Dictadura del proleta-

riado' no significa cese de la lucha de clases, sino cont1nuaci6n de la lucha

de clases en una nueva forma y nuevos medios. 
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En la revoluci6n proletaria la ley revolucionaria y la revolución se 

completan la una a la otra y en absoluto se excluyen. La revolución, procede

como una dictadura que se haya bajo la hegemonfa del partido proletario, 1,1 -

dictadura del proletariado actúa a través de la legalidad revolucionaria. Cua!!. 

to mb revolucionaria es efectivamente la ley, más se hace obligatoria y com-

prensible la legalidad revolucionaria". 361 

F) LA TEORIA ItlTEGRAL EN EL PROCESO DEL TRABAJO 

l. Tribunales sociales del trabajo 

El derecho del trabajo que naci6 con el artfculo 123 de la Constitu

ci6n de 1917, se compone de dos tipos de nonnas, las sustanciales y las proce

sales, originando a la vez dos disciplinas: el derecho sustantivo y el derecho 

procesal. 

EL DERECHO SOCIAL.- Los prfncipios y normas de uno y otro alcanzan -

autonomfa en raz6n de sus caracterfst1cas especiales aunque est4n estrechamen

te vinculadas e fntfmamente relacionadas; pues en los conflictos laborales el

derecho procesal del trabajo es el instrumento para hacer efectivo a través -

del proceso el cumplimiento del derecho del trabajo, as1 como el mantenimiento 

del orden jurfdico y econ6mico de las controversias que surjan con motivo de -

las relaciones laborales entre trabajadores y patrones, entre el trabajo y el

cap1tal como factores de la producci6n, El derecho procesal del trabajo es, -

consfgufentemente, rama de derecho procesal social, que comprende no s6lo los

procesos del trabajo sino los agrarios y de seguridad social. En consecuencia 

el derecho del trabajo proteccionista y reivindicatorio, la norma instrumental 

tiene el mismo car!cter en el conflicto del trabajo; su finalidad hace efecti~ 
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va la protecci6n y la reivindicación en los procesos jurfd1cos y ccon6micos. -

Aunque el estudio particular de la teorfa del proceso laboral es objeto de -

otra obra, 371 para dar una tcorfa integral en el proceso del trabajo presenta

mos en lfneas generales su enfoque: 

las Júntas de Conctlfaci6n y Arbitraje y el Tribunal Federal de Con

ciliaci6n y Arbitraje de la burocracia conforme al artfculo 123 constituctonal

son tribunales sociales que ~jercen la funci6n jurisdiccional laboral debiendo 

tutelar a los trabajadores en el proceso, para compensar la desigualdad real -

que existe entre éstos y sus patrones. No basta que apliquen la norma proce-

sal escrita si no es necesario que la interpreten equttattvamente con sentido

tutelar y reivtndfcatorto en favor de los trabajadores. 

2. Naturaleza de la nonna procesal del trabajo 

En virtud del· car¡cter social de nuestro derecho de trabajo, la nor

ma procesal incluyendo la tllrocr•ttca es consiguientemente derecho social y por 

lo mismo difiere de las normas procesales comunes: civiles, penales, aantnts-

trativas, que son de derecho público. 

3. Teorta del proceso laboral 

El proceso del trabajo, a la luz de la teorfa integral es un instru

mento de lucha de los trabajadores frente a sus explotadores, pues a travfs de 
. 

fl deben alcanzar en los conflictos laborales la efect;va protecci6n, y tutela 

de sus derechos, asf como la reivindicaci6n de ~stos. Independientemente de -
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los derechos compensatorios que establezcan las leyes procesales en favor de -

los trabajadores, de acuerdo con la teorfa social procesal del artfculo 123 de 

ben aplicarse los siguientes principios: 

a) Desigualdad de las partes. 

El concepto burgu~s de bilateralidad e igualdad procesal de las par

tes se quiebra en el proceso laboral, pues si los trabajadores y patrones no -

son iguales en la vida, tampoco pueden serlo en el proceso, por cuyo motivo -

los tribunales sociales, o sean las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, tienen 

el deber de suplir las deficiencias procesales de los trabajadores. llasta la

Constituci6n Polftica obliga al poder judicial federal, en la jurisdicci6n de-

1111paro, a suplir las deficiencias de las quejas de los obreros y campesionos -

(artfculo 107, fracc. 11). S61o asf se cumplirfa con el principio de la rela

cf6n procesal tutelar de los trabajadores. 

No puede hacerse ninguna equiparaci6n polftica o dogm4tica del proce

so común (civil,· penal, administrativo), con el proceso laboral, porque como -

ya se dfjo renglones arriba, el derecho procesal del trabajo no es derecho pú

blico sino derecho social. Tampoco puede quedar comprendido dentro de la teo

rfa general del proceso, a que se refieren los procesalistas, porque este teo

rfa se sustenta en los viejos conceptos de acci6n, excepci6n, prueba y senten

cia del proceso burgu6s donde se origin6; en'"todo caso el derecho procesal del 

trabajo, fonna parte de la "Teorfa General del Proceso Social". El proceso e~ 

mún se rige por el conjunto de not'mas de derecho público ante los tribunales -

judiciales y administrativos, en tanto que el proceso laboral se tramita ante

tribunales sociales que fonnan parte de la constituci6n Social. 
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b) Teorla de las acciones y excepciones. 

La acción procesal del trabajo es de carácter social, como son las -

del cumplimiento del contrato de trabajo y de indemnización. Las excepciones 

patronales están limitadas al ejercicio de tales acciones. Esta teorfa es -

aplicable en conflictos jurfdicos y económicos. 

c) Teorfa de la prueba. 

Las pruebas en el proceso laboral no tienen una función jurfdica si

no social, tienen por objeto descubrir la verdad real, no la verdad jurfdica -

que es principio del rlP.recho burgués. 

También rige el principio de inversi6n de la carga de la prueba en -

favor del trabajador, ya que el patr6n tiene mas facilidad y recursos probato-

rios. 

Adem4s, en el 5istema probatorio se reflejan también las consecuen-

cias del régimen de explotación del hombre por el hombre que enriquece al pa-

tr6n en las llamadas democracias capitalistas. 381 

d) El Laudo 

La resoluci6n que pone fin a un conflicto de trabajo jurfdico o eco

n6mico se denomina laudo, cuya diferencia frente a las sentencias judiciales -

se precisa en la ley del Trabajo, ordena que los laudos se dicten a "verdad S! 

bida", sin imperar la verdad jurfdica, debiendo analizar las pruebas en con--

ctencia, cuyos principios se deriban del articulo 775 de la Nueva Ley Federal. 
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En el proceso laboral se elimina la supletoriedad de las leyus proC! 

sales comunes. como se desprende del artfculo 17 de la nueva ley Federul del -

Trabajo, confi ~ndose as t otro aspecto procesa 1 de carácter socia 1. que con-

templa nuestra teorta Integral. 

Cl) DESTINO OE LA TEORIA ltlTEGRAL 

l. Punto de partida 

En los albores de la revolución mexicana. en proclamas y en un parl~ 

mento, en nuestras leyes, en la soctologfa de la misma. se lucha por la protef_ 

c16n y re1vind1caci6n de los derechos del proletariado; pero no se ha consegu.i 

do hasta ahora la socialización del capital, sin embargo la tierra se ha dis-

trfbuido entre los campesinos, porque la democracia capitalista ha frenado el 

reparto equitativo de los bienes de la producción de modo, que la culminaci6n

del gran movimiento popular de 1910, será la revolución proletaria para carn- -

biar la estructura económica socializando el capital, independientemente de la 

subsistencia de la dogmática polftica de la Constituci6n vigente: porque nues

tra Const1tuc16n es polftico-social. 

La polftica social, la lucha de la juventud, las inquietudes y recl! 

mos dela clase trabajadora, constituyen medios dialécticos de la teorfa inte-

gral que deben dirigirse a la dignificación total de la persona humana y al ~ 

joramiento econooico de los trabajadores para conseguir algún dfa la reivindi

cac16n econ6m1ca de sus derechos al producto fntegro de su trabajo, con la so

cial izaci6n de los bienes de la producción. 

La revoluci6n mexicana de 1910 fue una revolción burguesa que en su-
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desarrollo recogi6 principios socialistas varios para la defensa de los obre-

ros, de los campesinos, fo!Tlulados en los artfculos 27 y 123 de la Constitu- -

ci6n de 1917, por ello cqnserva en su dogm4t1ca polftica las ideas individua-

les de libertad, cultura, derecho, propiedad, producci6n, contrastando con los 

derechos sociales. La libertad de escribir, de pensar, etc., forman parte de

la Constituci6n Polftica en tanto que los derechos consignados en favor de los 

trabajadores y de la clase obrera en el artf culo 123, forman parte de la cons

ti tuci6n social, siendo unos independientes de los otros. Los primeros son d! 

rechos burgueses a los que les es aplciable la teorfa de t4arx y Engels expues

ta en el Manifiesto Comunista, en el cual sostienen: 

"Vuestro derecho no es mis que la voluntad de vuestra clase elevada

ª la ley; una voluntad que tiene su contenido y encarnaci.6n en las condicion-

nes materiales de vida de vuestra clase". 39/ 

Los segundos son los derechos sociales, quienes integran el artfculo 

123 parte esencial de la constituct6n social. 

\ 

Unos y otros son antitfticos o antinfmico~corresponden a ideas y es

cuelas distintas: las garantfas individuales, son derechos pGblicos que se dan 

en contra del estado para proteger al hombre, en tanto que las sociales son d! 

rechos que se dan contra los propietarios o terratenientes, detentadores de -

los bienes de la producct6n en el rfgimen capitalista. Por esto se observa -

una ingerencia constante del poder polfti~o en la constituci6n social, quebra!!. 

tando sistem3ttcamente a ~sta e impidiendo su funcionamiento y deteniendo el -

cumplimiento de sus fines a trav~s de la evoluci6n de las leyes sociales que -
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mejorar&n la condici6n social de campesinos, obreros, ccon6m1camente débiles.

por consiguiente, son medidas dilatorias que aplazan la revoluci6n proletaria. 

2. Realizaci6n de la teoria integral 

El artfculo 123 no expresa la voluntad de la clase capitalista, por

que sus creadores no pertenecfan a esa clase, eran de extracci6n obrera como -

Jar1¡1 Victoria, Zabala, Von Versenn, Gracidas; marxistas como Macfas, al pare

cer por sus intervenciones; socialistas como t1onz6n, Hújica y otros; sin emba.r. 

go, la apli caci 6n prActica del precepto a partir de 1941, esta en manos del 

poder polftico. El artfculo 123 no es derecho burgu~s. sino social, es dere-

cho proletario; quienes lo aplican, en func16n de autoridades que emanan de la 

organizac16n polft1ca de la Carta t4agna, son los burgueses representantes del

capita11smo, que personifican a la clase dominante y en ocasioens lo hacen nu

gatorio. Contra ellos, especfficamente contra el capitalismo, el imperialismo 

y el colonialismo, se desencadenarl la nueva etapa de lucha de clases tendien

te a ejercer los derechos sociales reivindicatorios. Contra ellos tambi~n se 

levanta cientfficamente y polfticamente la teorfa Integral en func16n de hacer 

conciencia revolucionaria en la clase obrera. 

La teorfa integral es, pues, fuerza impulsora de la mas alta expre-

si6n jurfdica revolucionaria de la d1n!m1ca social del artf culo 123 de la Con! 

tituci6n de 1917, en el presente y en el futuro. Est4 fortalecida por la cic!! 

cia y la filosoffa que se desenvuelven en la vida misma en cuya integraci6n de 

bienestar social los grupos humanos d#!bi les pugnan por a 1 can zar 1 a socia H za-

ci6n de la misma vida y de las cosas que se utilizan para el progreso social,-
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identific4ndose asf con la fuerza obrera. 

La teorfa integral será fuerza material cuando llegue con todo su vi 
gor a la conciencia de los trabajadores mexicanos, cuando sea adoptada por los 

juristas encargados de aplicarla, cuando las leyes del porvenir y una judicat.!! 

ra honesta la convierta en instr1111Cnto·de redenci6n de los trabajadores mexic! 

nos materializándose la socialización del capital, aunque se conserven los de

rechos del hombre que consagra la dogmática de la Constituc16n Polftica que de 

no ser asf, sólo queda un camino: LA REVOLUClOH PROLETARIA.40/, 

Para tenninar con este trabajo únicamente quisi6ramos agregar que c~ 

mo dice Radbruch, el Derecho Social no reconoce simplemente trabajadores y pa

trones, sino obreros y empleados, por lo cual 1nferirmos que con este pensa- -

miento vislumbra el campo de las relaciones establecidas entre ~stos, como su

jetos de Derecho Laboral, que aspira a la protecci6n de la impotencia social. 

41/. 
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e o " e L u s 1 o " E s 

De la exégesis hecha anteriormente, podemos concluir r¡1w Pl concepto 

"estabilidad del vfoculo laboral" encierra varios aspecto!i. lle1110s analizado -

los puntos de vista que a nuestro parecer influyen directa11iente en la cstabi l i 

dad de vfnculo laboral, y que son: el aspecto jurfdico, el sociol6gico, el psi 

co16gico, que integrados de una manera positiva nos van a dar el trabajador y 

enfatice la annonfa de las relaciones-obrero-patronales. 

1.- El sentido jurfdfco se inspira en la idea de que el trabajador.

en virtud de un contrato de trabajo y de la labor realizada con mayor o menor

corstancfa, va adquiriendo el derecho a la estabilidad, que es un derecho in-

tangible en el que nf el mismo patr6n puede disponer de él unilateralmente, -

sin justa causa. 

La estabilidad tiene como origen el contrato de trabajo y nace como

espectatfva de derecho llegando a ser un derecho adquirido cuando una nonna o~ 

jetiva lo reconoce como tal. La conquista de este derecho la ha ganado el tr! 

bajador a base de su esfuerzo¡ y el estado lo protege creando normas jurf dicas 

tendientes a establecer un plano de acci6n pennanente en el que el trabajador

"º s61o puede satisfacer sus necesidades econ6micas sino que desarrolla su pe! 

sonalidad, mejorando en calidad de individuo. Ese derecho lo adquiere el tra

bajador mediante un comportamiento mas o menos prolongado que revela un espfri 

tu cooperativo, consciente y responsable. El derecho del trabajo repercute a 
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la continuidad del vfnculo laboral, no solamente en su esfera, sino también en 

los ámbitos sociales y psfquicos de los sujetos de la relaci6n obrero-patronal, 

debiendo adem&s adecuarse colOCl un s6lo elemento para que de ahf nascan nonnas

posi tivas. 

La continuidad del vfnculo garantiza al trabajador: 

1.- La pennanencia de su empleo, liberándolo de la incertidumbre de

la separación sin justa causa. 

2.- Un salario justo, fllle asegure su subsistencia y la de su familia. 

3.- Las conveniencias de un régimen de seguridad social. 

4.- Las ventajas de una pennanencia prolongada en el empleo que se -

traducen en mayores oportunidades a través de la capac1tac16n, la especializa

c16n y los ascensos. 

11.- Todo ordenamiento jurfdico refleja la realidad social del grupo 

al que habr! de aplicarse. Es por ello que hemos abordado la estabilidad del

vfnculo laboral en su aspecto socio16gico. 

Los beneficios sociales que aporta la estabilidad del vfnculo laboral 

no solamente satisfacen las necesidades de la clase trabajadora, sino que per

miten su desarrollo en todos los aspectos de la vida. 

La introducci6n de las teorfas sociales, como la del ºcambio social'', 

est!n de acuerdo con la creciente industrializaci6n y automatizaci6n de las em 

/ 
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presas y en general con la dinamica de un pafs progresista. La aplicaci6n -

cientffica de la sociologfa en la estabilidad del vfnculo laboral, trae como -

resultados, entre otros, los siguientes: 

1.- La reducci6n de los conflictos obrero-patronales. 

2.- El desenvolvimiento de las aptitudes y los conocimientos técni

cos del trabajador. 

3.- La selecci6n cientffica del personal tomando en cuenta las apti

tudes para el desempefto de un trabajo. 

4.- El mejor aprovechamiento de las fuerzas de trabajo. 

5.- La implantac16n de nuevas técnicas para incrementar la produccilwl. 

6.- La conservaci6n de los implementos y útiles de trabajo. 

111.- La aplicaci6n de la psicologfa industrial es uno de los avan-

ces de mayor importancia en el campo de las relaciones obrero-patronales. 

Podemos afinnar que su finalidad consiste en la conservaci6n del vf!!_ 

culo laboral y en el mejoramiento de las condiciones de la clase trabajadora.

Los efectos psico16gicos que produce la estabilidad del vfnculo laboral son: 

l.- La aplicaci6n de las motivaciones, mAs adecuadas para el mejor -

desempefto de un trabajo. 

2.- La comprensi6n de la finalidad del trabajo que realiza un traba

jador. 
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3.- El mejoramiento de las condiciones económicas, ffsicas y psicol§. 

gicas de h clase trabajadora. 

4.- Un sentimiento de solidaridad en la clase laborante. 

5.- La orientación de la clase trabajadora a las actividades que es

tá más apta para realizar. 

6.- La annonf a de las relaciones entre el trabajador y el patrón y -

entre los trabajadores entre sf. 

Los efectos jurfdicos, sociológicos, psico16gicos que influyen en la 

estabilidad del vfnculo laboral son meramente enunciativos pero nos encausan -

hacia la aspiración m&xima de todo tra~ajador: La Pennanencia en su Empleo. 
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