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En pleno ei¡lo XX, aqur donde orgulloeos no• 01tenta

mo1 pioneros del Derecho del Trabajo, sucede algo extraf\o, tal vez 

riaible por parad6jlco para algunos, pero para noaotroe tiene algo • 

de 1everidad dram.itlca ••• 

Reeulta que el pa.1ante de abogacía, entre much.01 - -

otroe embrionee de profeBion&lu de diveru.1 carrera11, e• explota

do a todu luce• y vive al márgen de 101 beneficio• del Derecho na

cido para tutelar a todo prestador de aervlcioa. Y hablendo sido pr!_ 

pa.r&do para combatir la in1u1tkla, poco o nada hace por ar mhmo, 

at1n cuando para la defensa de loa deml.11 ya hace aue pinlnoe. 

¿ Cua.ndo emergerl la energ(a que contiene, deaenval

nar' laa arma• de Tbemh, que le aon familia rea, y tranaformarl au 

condici6n?, ¿O ea acaeo que en ute lugar debe ratificarae fatalmeD> 

te la vigencia del reír4n popular que reza: 11Ca1a de herrero, cuchi

llo de palo"?. 

r Qu6 antagoniamo abaurdo e irónico¡ 

Aunque dolorosamente, ea explicable y entendible la -

pasividad de una empleada doméstica o un alb&l'lil ante la explotacl6n 

de que ea vfctima, pero ••• ¡ más zahiriente y menos comprenaible • 

ea que el novel eatudloao del Derecho no aepa, no qulera o no encuert. 

tre caucea f'cilea y oportunos para redimir au condición. 



ll 

Eae u un problema real y palpitante, enaef\oreado 

en !.ncontablea despacho• y ofidnu, tras mucho• eacrltorioa, ace2_ 

tado con a1ombro1a reaignad6n, aflorado en comentario• •in tra•· 

cendencia o en la mueca de 1onriaa trlate, E• un reto a lol pa11.n--

te1 aíectadoa, de todaa lu profuionu y de todo• loa tlempo1, 

No• preocupa, en upeclal, no la 1ltuaci6n del paea!!. 

te que 1.6n por "hobby" dedica algún tiempo al ejercicio de la p&U2_ 

tra, t"'.'·U un porvenir cuí •In lugar a dudas augurado de 1.ntemano y 

un pretente que raya en comedla alegre de la vida, tino aquel que • 

como noeolroa ha aufrido en carne propia mlaerablu condicione• • 

Wrahumanaa, por vivir intensamente d dueo de arubatar a la cul 

tura auperior - no prechamcmte democratbada huta nuiutrot drae y 

a pesar de todo lo que 1e diga- conoclmientoe acadfimlcoa, a la vez 

que la necesidad indiacutlble de rou.ue con la pr4xie del Derecho, 

!uera de tu frucaa y tranquila. aul.u 11niver11itaríu, ahf donde é!_ 

te cobra vida d!.n,rnica y que por etta última ra~6n, enclmA de •u r!_ 

quitiamo econ6rnico, cae cual víctlma alalada e inexperta en manot 

explota.dora• aparentemente dhpueata• a "dedacer entuerto•" en la 

calle, •in que ae d~cidan a hacer juatkl.a empezando por •u casa, 

Como bola de nieve el problema muy probablemente 

J 

continuari tu ruta de crecimitmto. ¿Quien puede negarlo?, ea muy 

dable que el futuro profulon.itta repita el ciclo de la injulticla -por 

venganza conciente o incon•ciente· en detrimento vicioao de otroa P!. 
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santes, una vez que obtenga su emandpac16n profesional, reit•r•ndo 

en este punto la grote1ca y repugnante sentencia de ''el hombre es lo

bo del hombre". 

Con harta frecuencia el patr6n del pasante preteQpe .. 

juttiílcar su actitud, alegando que no le corresponde utilfacer la• 

neceaidadea vitales de 61te, que mucho hace con aceptar la celebra• 

ci6n de una especie de "contrato de aprendizaje" en el cual, el pasa!?. 

te pre1ta 1u1 aervkioa a cambio de loa conocimiento1 pr,ctlco1 que 

recibe, de modo que la generosa grati!lcaci6n económica que le oto~ 

ga' por mera llberidad", 11e elfuma en "101 camiones". Otroa patro· 

nea m41 audace1, a1eguran que el practict.nte debiera pagarle• por 

trabajar con ello•, como paga a la Univerlidad donde aprende la pr2_ 

feei6n. 

Curioso ea que, con la misma frecuencia, el pasante 

ni aiqulera recibe eaa argUlda atención para au formación cultural, 

puea el profeaionlata·je!e, está abaorto en au1 personales aeuntoa, 

de manera que el joven estudiante lo que m'• h'bUmente aprende •• 

a ser el lamoso y caricaturesco "licencia B" (ve a 1011 re!re1co1, 

ve a loa cigarrillos y, ventajosamente, ve a la Oficialía de Partea de 

tal Juzgado o a los trámites tedioaoa y engorro101 del Registro Públl,. 

co de la Propiedad y del Comercio). 

Excepcione11 la• hay y muy reapetable11, deeconocerlo 

•ería lnJusto sectarismo y necedad, pero no pasan de 11er eao: Excee, 

cionea. 
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lnegablemente, la 8lt\lacl6n intelectual, eocial y jur!

d\cc)..econ6mica del paunte ee muy variada: depende de máltlplee •• 

factoree que tienen lugar l'n él mismo y en quien asume el papel de -

patrón: Tiempo qul' clure ln jornada, grado técnico y eficacill con que 

IC! pruten 1011 st'rvlcio11 de aquél; condicloncu econ6mica1, eapfrltu 

de juaticla, comprenai6n y 41enero1idad realea de este áltimo. Pero 

por lo com6.n, la cue11ti6n queda resuelta aobre el principio verdade

ro de que el eetudiantc queda a merced de la "buena voluntad" patro-

nal. 

El tema no ea nncUlo, lo aabemo1, rnAxime al lo ~ 

tendemoa a la puant!& de todu lH profulonea. La condicl6n del • 

pre-profe1lonal, que ea tran1ltoria, aunque a vecet prolongada, lf!l 

plica to,Sa una dlver• idad compleja de cuutlonu, 

Pero 1 er' materia de conclull6n a Hte trabajo una -

coaa que u clara como el a¡ua y ha de prevalecer ~. all' de la. 

c:ontingencla1: Deben deuparecer lu clrcU111tanc:ia1 laborale• que • 

e1Un por abajo de lu prutacione1 mínimae que per lege correepo!!. 

den al pasante, debe aniquilar•c la explotación de que ee le hace ob· 

;etopor parte de laa .ln•titucione1 póblicu y privadas, ya se& en·· 

función de relaclonee normalea de trabajo, de la or¡aniud6n de la 

preatac:i6n del 1erviclo •oclal. o en lu del pro!uionhta amigo o • 

apena• conoddo, que H conaUtuye en patr6~. 

Dude luego, podemo1 penear en otro1 carnino1 de m!. 

joiáóii~Óio pa~a el paunte y laa menclonaremo1, reconociendo que -



no aon ya el nervio y !in de nueatra Tesia. Por ejemplo, en el aapec

to del aprendizaje de teoría aplicada, hacemos voto• porque en el fu

turo lleguen a funcionar laboratorio• prl{cticos de Derecho Procesal 

en nue1tra1 lhiver1idade1, en au1enda, o en abundamiento de la fo!,. 

mación adquirible en deapacho• y oíicinu ajenas a laa aulas, ur co 

mo au equivalente en otraa carreraa que lo ameriten. 

En referencia al rangl6n econ6mico, abogamo1 por el 

establecimiento del preaalario eatudlantil, que aerra una Corma de -

ayuda utata.l y aocial al univereitario, m'• electiva y real que las 

becaa de ciento cincuenta puoa menau&lu otor¡adu por la Secret!_ 

r!a de Salubridad y Ali1tencia, 

V 

Marcel Pdlot, proluor de la facultad de Derecho de 

Parí1, quien trata con relativa amplitud la remuneración estudiantil 

en au obra "Humaniamo y Preaalario" (Edicionea Humahlsmo, Bueno• 

Alru, Argentina, 1959), afirma: "Existe una e1trecha vinculación e!!_ 

tre la riquu.a adquirida y el aabu que te ha de adquirir: Para con- -

quiltar el uber •• neceaita tiempo, se necuita dinero. La riqu!'u • 

produce saber" (pig. 7), agregando mi• adelante que •• upira a "r!. 

emplazar l;a promoción intelectual 1egún el haber, por la promoción 

intelectual ugún el ser" (pá¡. 30). 

Por lo que toca a México, laa alirm.acionea aon vilidae, 

vivimos un 1tatue quo con tintes democrático• que no ofrece igualdad de 

oportunidadu en la promoción Intelectual. La antidemocracia. cultural y 

econ6mh:.a. aon lugare• comune• entre noaotro1, 1610 una proporción • 
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b&jC.ima de 3 6 4 por ciento, de hijo• de obrero• y campeeinoe, obtie 

nen acceao a la cultura •uperior. 

De -.h( que compartamo• la bella lnepiracl6n de Prélot, 

porque la realidad de nueatros draa no• lacera, mucho• talentos qu•

dan estúpidamente truncados por el deuquilibrado reparto de 1& riqu!. 

za, en perjuicio de ello• millmoe, del }'4ÍI y d•l progreso humano. 

El preulario u bua, aegún el Congreeo Nacional de 

Qrenoble, del 24 de abril de 1946, en la ueveradón de que "El nt:!_ 

dlante es un joven trt.b&jlLdor intelectUAl", para luego, en cuanto al e!,_ 

r'ctcsr de 1trabajador', pro1eguir, ''el eatudlante tiene derecho al tra· 

bajo y a.1 repo•o, en lu mejore• condidone1 y con independenci & mat!. 

rl.a.l, tanto personal como 1ocial, garantizada por el Ubre ejercido de 

loa derecho• 8indlcale1 11 (Ob. cit. P{g. 3Z). 

E• aar como el eatudlaate, al meno• el humilde, reclama 

W1 Clnancil.mientu aocial o público de lo• utudioa, lb.mado 11pre1al&rio 

eetudiantl.1", "rernuneración ertudlantil". o 11 1ublidios para cetudlantes 

1uperiorc111 , porque éate, puramente en 1u car,cter de estudiante, 1e 

hac:e acr•e«lor a una suma de dinero •ufidente, por lo menos, para la 

aath!acci6n de la.e nei.:eaida.du mínima.e vitales, en atend6n a 1us ca.re!_ 

claa per1011a.le1 y familiare1, con vista a. au íorma.ción lntelectllal. 

El eateddtico francé1 setiala que lo anterior lrnplica una 

"redittribución de la renta nacional y que va a determinar una extracción 

1uplementaria a la masa de contribuyente•, en !oi:'m.a de impue1to1, o - -
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bien una extracción especial, que afecte a cierto• contribuyentes'' 

(Ob cit. p¡(g, 33). Y es aquí donde nosotros pensamos que, para su 

funcionamiento en México, podría dedicárselc las sumas de dinero 

que el Estado obtiene de los impuesto& que gravan el consumo y pr!?,_ 

ducci6n de !abuloaa.11 cantidades de alcohol, cerveza, cigarrillos y 

en general productos nocivoB a la salud y relativos al vicio. Su aplJ. 

caci6n a la promoción cultural sería una paradoja curiosay laudable: 

Que del estiércol se hagan nacer roau, que de loa recurso• extraí-

dos de algo que embrutece y datla, se impulse el cultivo de la lntelige'!. 

e.a, la elevación humana. 

El presalarlo eatudlantil tiene gran importancia. Se

ría intento de "igualaci6n de oportunidades ante la cultura, pieza el!_ 

ve de la democracia social", puee como alega Marcel Prélot, "las Con!. 

tituciones prometen, generalmente, el igual acceso a la instrucción, a 

la formación profeaional y a la cultura. Hay que cumplir lo prometido, po 

niendo íín al privilegio del di.nero'' (Ob. cit. Pág. 34). 

Ademá1, el pre salario desterraría el Urmino "beca", un 

tanto humlllante para quien la recibe, por la conqui1ta de un derecho de 

aubeietenda, aparejado al de cultura, 

Bien, hemos expuesto un bo1quejo del problema que nos 

anima a sondear el tema de nuestra tea is, así como algunu posibilida~ 

dea de solución. 

Nos resta rematar eete pequel\o prólogo con la reiterada 



invitaci6n al intelectual jurilta para que particlpa.ndo de nuestra inquie-

tud por una cue1ti6n problern,tica tan evidente como lo ea la condición 

jurrdica del pasante como sujeto de relación laboral, fabriquemos una 

teoría maci:ta al respecto y la hagamos vivir en mutaciones concretas -

de la realidad, en ara11 del hidalgo y justiciero eapfritu que presupone-

moa tener. 

Teoría y pdctica aon elemento; que el verdt.dero lntele~ 

tua.1, el que u completo, 11.be mezclar en 1u vida para conocer, amar 

y tranaíormar la tierra. 

Reflexionemos en lo que Mr. Romeaux (citado por Angel 

011orlo y Gallardo en 1u obra "El alma de la Toga' , P'gs. 25 y 26) -

decía a Henry Bordeaux, 1u pasante: "Un Malatre, un Bonald, un Le -

Play, un Fu11tel de Coulangee, todo• ea 01 cuyaa obraa ha. vieto uated en 

primera lfoea de mi biblioteca, encuadernadu con mlla eamero que los 

repertorios de juriaprudencia, han conocido y amado la tierra; no han 

dejado de pensar en ella. Razonaron eobre realidades, nC' sobre libroa 

o lecciones de cacuelaa. Por uo no hay en eua libros vagas ab11traccio-

nea nl falea 1en1lbler!a. Ponga uatcd figuras sobre los autoe, sobre laa 

ciíraa, aobrc laa palabras, sobre las ideaa. Esta partición que estudia-

ba uatcd cuando le he llamado, ce el patrimonio fundado por un hombre, 

1oatenido o agrandado por una serie de generaciones, dividido hoy al.ate - . 
r.iiticamente entre 1011 híjoa, Un duminio que ha vivido, una familia que 

ae divide, ion tambi~n novelas o tragedia•"• 

Comp.tiero paeante de todu 141 profeaionea: Tuya y m!a 
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ea la novela o la tragedia que cueatianamoa. Somo11 toa personaju prin

cipalu. Erea act9r de iniciativa, o te coníormu con aer tnere de tapa!l 

co, manejado por la realidad imper&nte, 

Eacuch.a al maeatro Marcel Pr'1ot quien dice, re!irléndo

•e a loa cambio• 1oc:lo-econ6micos y a. la lucha entre una aocledad cadu

ca y una nueva: "La finallzacl6n de la contienda ea a.campanada de una • 

¡ra.n esperanza de renovación, 1i no de revoluci6n. Mis que ningún otra 

medio, la juventud participa de ella y eepera una eocledad m.{a justa y 

máe fraterna, en la que eua aaplracionea hacia el u.ber u vean ampll~ 

mente aatlafechoa, " 

Hu tu parte. 
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CAPITULO 

SUMARIO 

I. - E tlmologfa del vocablo pasante. U. ·Diversas acepciones de 

pasante: A) Las que fijan al estudiante un mfnlmo de coooctmte11 

tos facultatlvos, generalmente avanzados, para tenerle por tal : 

8) Laa que no senalan al estudlante 1 para concebirlo oomo pasa1!. 

te. un mfnfmo basteo de estudios profesionales; C) Las que tnd!. 

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

dfos correspondientes a la carrera de que se trate y eOlo ttene • 

pendlente el examen reccpctonal; y D) Otras de interés compl~ 

mentarlo. Ill. -El profesional: A) Etimología; B) Concepto Ge

neral; C) Acepcton legal. IV. -La Idea de condición jurfdlca. 
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l. ·ETIMOLOGIA DEL VOCABLO PASANTE. 

Ocho de las fuentes que consultamos ( l) para lndagar 

el origen verdadero de la palabra pasante, est4n acordes en el sel!_ 

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

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

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

plegar. 

La enctclopedla Universa Ilustrada Europeo Amerl· 

cana (2) nos hace saber, adem4s, las formas que adquiere en va

rios idiomas: "Acepción francesa, Inglesa y catalán: passant; lt'!. 

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

tltoro, helpauro", significando el que pasa. 

Por su parte la Lic. Marra Crlstlna Lazcano Garda, 

apreciable compai\era de la Generacton 68, sostiene en su tests 

Profesional (4) una posición diferente en apariencia, al decir: "p'!. 

sante es un término que contrariamente a lo que la generalidad -

de las personas pudieren pensar, no proviene .del vocablo 1sttM 

passum". . . "pasante pro cede de la voz catalana pasantía, signi

ficando el ejercicio del pasante en las facultades". 

Pensamos que la dlferencla etlmolOglca ea aparem:e 

porque, a nuestro parecer, pasantCa también nace y se expllca en 

passurn, coda vez que el catalán, siendo le~ua romance como lo 
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es, mantiene enclavadas profundas y vigorosas rarees en el latín. 

Por otro lado, pasantía tlnlcamente denora oficio u 

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

ecltttlcamente asr: Pasante es el que pasa, se abre o despliega, 

en condiciones especiales y transitorias, al ejercicio de las fa·

cultadcs, procediendo la palabra de possurn o passus, origen és

te que le es comlln a la pasantlll. 

11. -DIVERSAS ACEPCIONES DE PASANTE. 

No existe una concepción uniforme del pasante. Y • 

ante la variedad con que se le describe, se nos ocurre plantear · • 

una clasificación cronol6glco-formarlva que nos permita aproxima_ 

ciooes a la Idea, sJ no exacta y exhaustiva comprensión de lo que es, 

como serlll nuestro tiesen lograrlo. 

A' LAS QUE FIJAN AL ESTUDIANTE UN MINIMO 

DE CONOCIMIENTOS FACULTATIVOS, GENERALMENTE AYA~ 

ZAOOS, PARA TENERLO roR TAL. 

Se localiza demro de esta acepción la definición le

gal del pasante (5) que nos propcrciona el Reglamento de la Ley Re 
. -

glamenrarla de los Artículos 4o. y So. Consrlruclonales, Relativos 

a 1 Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal y Territorios 

Federales y en Mar.erfa Federal (6) en su artículo 51, el cual 



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

cluldo el primer ano de la carrera en las de dos anos; el 

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

de mayor duración". 

Se deduce, por otra parte, tanto de la Le\' 

como del Reglamento aludidos, que para que dicha definición 

sea legalmente compleca. hay que agregar "y que haya obte

nido autorización para la prllctlca profesional correspondlen-

te, de la Dirección General de Profesiones, previa satisfac ... 

cfón de los requisitos que para el efecto seflala el propio ai:_ 

rrculo 51, el 52 'del Reglamento\ y 30 de la Ley que reglame!!. 

ta''. Porque la calfiad de pasante, jurídlcamenre hablando. no 

se alcanza automátlcamenre, no opera lpso jure en favor del --

estudiante que ha cursado el primero, segundo o tercer ai'lo de 

la carrera de dos, eres y cuatro o más anos, sino que se hace· 

necesario el trámite Jrnpulsado por el interesado. 

La definición de que venimos hablando tiene -

relevante importancia ya que, ponderada como lo es•<f por ol ca-

rtfcter legal, habremos de arenernos a ella, en llltima Instancia 

y desde un punto de vista jurrdlco-positJvo, para diferenciar quien 

es pasante y quien nó. 

B) LAS QUE NO SEtilALAN AL ESTUDIANTE, P~ 

RA CONCEBIRLO COMO PASANTE, UN MINlMO BASICO DE ES1\1 -
DIOS PROFESIONALES. 
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Existen varias deftntclones enctclopédlcas o de dtc

ctonartos serlos que se encuadran en el tlpo que marcamos con 

este inciso. 

Asr la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo -

Americana (7) expresa en lo relativo, que pasante es "el que asf~ 

te y acompana al maestro en una faculta.el en ejercicio de ella pa

ra imponerse enteramente en su práctica", poniendo como eJe"!. 

plos a los pasantes de abogada y medicina (8). 

Ciertamente en nuestro medio nos serra permitido 

cambiar el término "maestro de una facultad", .. por "profesio

nal t;rulado de una facultad ... " puesto que en las costumbres - -

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

maestro de detennlnada facultad 8ea el que imponga en la pr4c· 

tlca a sus alumnos. 

Pero lo que sub.rayadamente nos lnceresa de esta -

concepción es que apoya nuestra idea de que en la practica deoon 

aceptarse dos clases de pasantes, que tendrra consecuencias muy 

tmporrnntes: l .'-El pasante legalmente reconocido, ya descrito -

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

pasante de hecho o f4ctlc.o, acerca del ~al hablamos en otros 11!_. 

gares de este rrabajo, pero que en este momento opinamos ya: Es 

el estudiante que reallza su pr4ctlca profeslonPl, looepeoolente

mente del grado de su preparación facultativa -puede estar cur-
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sando el primero o atrtmo ano de su carrera- sin la autorización 

legal que aludirnos con antelación, pero que lleva a cabo activlda• 

des semejante o Iguales a las de éste, ya sea al servicio de pers~ 

nas ffslcas o jurídicas. (9) 

C) LAS QUE INDICAN QUE EL PASANTE LO ES • 

CUANOO HA CURSADO TOTALMENTE LOS ESTUDIOS CORRES 

PONDIB-lTES A LA CARRERA DE QUE SE TRATE Y SOLO TIENE 

PENDIENTE EL EXAMEN RECEPCIONAL. 

En este sentido se refiere al pasante el Diccionario 

Enclclopédlco U .T .E .H .A. (10) dkieooo textualmente: "En Mhi 
\ -

co, el estudiante que ha et'ec.tuado sus estudios facultativos, pero 

al que le falta el examen final para recibirse" (11) (12). 

El concepto reviste especial lrnportancta porque ha 

habido quten proponga nue se adopte legalmente: "Debe modlfica~ 

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

mo a 'El estudiante que. habiendo terml nado los estudios corres-

pondtentes a su carrera, renga pendiente llnlcamente la presenta-

ción de su examen profesional' Si tal modlflcactón se lleva al cabo 

podría en consecuencia permitirse al pasante que ejerza tempora!_ 

mente su carrera (con tal carácter) aln el asesoramiento de un pr2 

feslonal con título; dando un roen grado de protección a la sociedad, 

un poco de mayor libertad al pasante y reconociendo una realidad • 

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

y aclaramos que la posible reforma del concepto legal del pasante 

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

fáctico o de hecho, por el Estatuto Laboral. a efecto de protegerlo, 

como más adelante preclsamos. 

D) OTRAS DE INTERES COMPLEMENTARIO. 

La mayoría de las enctclopedlas consultadas y Que -

mencionamos al principio del capf'culo, exponen otras apltcactonee 

del concepto pasante que no queremos dejar de citar: 

Se llama pasante al "profesor en algunas facultades 

con quien van a estudiar los que estlln para examlnaree", asr como 

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

Como "pasante de pluma" :ie dtsct~ue al "que pasa 

con un abogado y tiene la lncwnbencla de escribir lo que le dictare". 

Desde un punto de vtsre heraldlco, es decir, referénte 

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

el nombre del pasante aplicado al "leOn, lolx>, corzo, zorro u otro 

animal que esca en el campo del escudo o cuartel en actlrud de andar 

o pasar". Echando a volar la tmagtnaclOn un poco tno se alente la -

tentacll'>n de comparar este simbolismo con la condlclón del pasante 

de profesión llreral ? •.. al ffn y al ~bo también este Olttmo se po-

drfa representar en actitud de andar, de dar el paso definitivo hacia 
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el profesionalismo. 

Se habla también del ~eante en sentido religioso C<!_ 

mo el "estudiante, en algunas religiones que , acabados los anos 

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

pOlpltos". Se repite aquf la situación de espera y la actitud de dar 

un paso a una nueva condlclón o etapa de la vida, en la cual se r:_ 

quiere prore1:1lonallsmo; y esa es la mfnlma relación que le vemos 

con el pasante de profesión llberal. 

Incluso con la denominación de pasante, se conoce 

un juego de naipes o quínolas "en que el jugador oue gana dos ta'l_ 

tos o plt.'1.lrii1s ~ lleva lo que se juega; lo que gana mas bien sl el 

juego o la qufnola es pasante de ese namero y vate cuatro piedras". 

Esta apltcactOn apenas si tiene relaclOn con nuestro tema, por -

cuanto la palabra pasante sigue slgntflcando el partlclplo activo 

de pasar. 

lll. ·EL PROFESIONAL. 

Dado que pasantía es la antesala del protesionallsmo 

y para mejor comprensión y dlsttnciOn del pasante, proporctonamos 

aqur la etimokgfa y algunas maneras de concebir al profesional, -

Ottles además a los propósitos del presente traoojo. 

A) ETIMOLOGIA. 

La palabra orofeslonal -oue se equipara ocasional• 
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. mente con la de profeslonlsta· se explica por el vocablo profesión, 

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

tlll. 

Ahora bien, el origen de profeal6n está en la voz 

latina professlo·onls, que significa "la acción y efecto de profesar; 

el empleo, oficio o facultad que cada uno tJene y deaempel'la publl· 

cameme" (14). 

8) OONCEPTO GENERAL. 

Consecuentemente y en armonía con lo anterior, se 

afirma (15) que profesional es "adjetivo perteneciente a la prole·· 

alón o magisterio de ciencias o artes, relativo a una profesión de· 

terminada", por lo que en el entender porular generalizado es la 

"persona que ejerce una ciencia o arte". 

Con el profesional no podemos Intentar una clasiflc_! 

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

mucha razón sena tan o lgunos de los textos enciclo~dlcos pollcim • 

dos, las profesiones liberales·que son las de nuestro lnterés:tlenen 

como característica la posesión {del profesfonlsra) de tnulo oficial 

ac.adémko, reconocido por el Estado. 

En otras palabras· Sencillamente se es profesional • 

o no se es (16). 

A lo mds que podrJ'Bmos aventuramos es a distln·· 

gulr entre profestonlsras eficaces, auténticamente preparados y· 

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

profesión para la cual recibieron preparación y los que poseen 

el t!tulo como mera distinción honoraria, dedlcándoee a otra -
) 

cosa,o a ninguna. 

C) ACEPCION LEGAL. 

No hayamos una deflnJc16n textual de profesional 

en ninguna ley, ni reglamento. No obstante, es factible despren

derla del Artículo lo. de la Ley relativa al ejercicio de las prof<:_ 

sfones en el Distrito y Territorios Federales y del dispositivo • 

66 de la nueva Ley Federal de Educación (17). 

La primera de tas normas mencionadas -en sus -

términos primitivos-expresaba: "Se entiende por titulo profeslo· • 

nal el documento expedido por una de la's lnsrttuciones autorizadas 

y mediante los requisitos que se eidgen en esta Ley y en las derruis 

relativas, a favor de la persona que ha comprobado haber adquirt-

do los conocimientos necesarios para ejercer una de las profesio

nes a que se reflere el artículo siguiente". 

Este precepto fué reformado recientemente (18) ha· 

biéndose alegado ante la Asamblea Legislativa ( Ofmara de Diputa-

dos) como razonamiento jusrlficarivo de la misma lo siguiente: 
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"En virtud de que la nueva Ley Federal de Educación ha deflnldo 

como está Integrado el sistema educntlvo nacional, In manera c2 

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

artfculo 66 ha instlruldo la posibilidad de obtener tnulo o grado • 

equivalenre a través de Centros de C'...ertiflcaclón de Conoclmlencos, 

para establecer una congruencia lógica, el artículo lo. dlrt1: Tnu· 

lo profesional es el documento expedido por instituciones del Es~ 

do o descentralizadas, y por lnsrftuclones particulares que tengan 

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

na que haya conclufdo los estudios correspondientes, de conrormi • 

dad con la Ley". 

La norma 66 de la nueva Ley Federal de Educación, 

por otra parte, dispone: ''La Secretarlll de Educación Nbllca • -

creará un sistema federal de certl!!cnclón de conocimlentos, por -

medio del cual se expedlrit certlflcatlo Lle estudios y se otorgará -

diploma, titulo o grado académico que acredite el saber demostr!_ 

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

me a las siguientes bases: l. ·Que loe conocimientos se acrediten -

por tipo educattvo, grado escotar o materia; 11. ·Que para acredl· 

tar un tipo o grado escolar deberá comprobarse la acreditación -

del tipo o grado Inmediato anterior; 111. • Que los conocimientos • 

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

en vigor; IV. • Que se cumplan en su caso, las prácticas y el ser· 

vicio social correspondientes; V. • Que los conocimientos sean e~ 
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luados conforme a procedtmtentos que se establezcan tomando 

en cuenta las expertenclas del si ~cma educativo nacional, y • 

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

de esta Le~·; y VI. ·Que el interesado se ajuste a las demas dl!_ 

µoslclones legales relativas." 

De los dispositivos comentados intentaremos desel!_ 

tranar la conrepclón de profeston·. •. 1 fntrfnsecamente legal, que 

llevan tmplrclta. de la forma slntt!tlca siguiente: 

"Profesional es la persona que ha ottenfdo un tr

tulo o grado académico, de conformidad con las leyes." 

Tales Leyes son: la Federal de Educactony la R~ 

glamentaria de los artículos 4o. y 5o. Constitucionales, relat!. 

vos al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito y Territorios 

Federales. 

Y, desde luego, la otxenclOn de titulo o grado a que 

nos referimos, presupone el cumpllml ento de los requ lsftos ª<!!.. 

demlcos previstos por la Ley, entre los que destaca la demostr'!_ 

clón de poseer los conoctmtencos requeridos para el ejerclclo de 

una profesión, ya sea hecha ante una tnstttuctón estatal, descen

trallzada o particular, porque en ellas se hayan tnclufdo los es· 

tudtos correspondlenres, o por la concrecton de la poslbllldad de 

adquirirlo a cravé s de los centros de certlflcadón de conoclm lel!_ · 

tos de que halia el artículo 66 de la nueva Ley Federal de Educa_ 
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clOn. 

IV. -LA IDL::A DE CONDIQON JURIDICA 

En el trtulo de nuestra resls hemos empleado el tér

mino ''CondlclOn Jurídica", por lo que no resulta ocioso precisar 

en qué sentido. 

U tlllzamus la palabra -condlctOn· en su acepción gr~ 

matfcal de: Estado, stt~aclOn, circunstancia, índole y naturalcza

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

Civil que Carneluttl hace consistir en ... "un evento posterior al -

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

efectos (20). 

Y traemos a colación la expresión ·jurfdlca, jurfdlco

encendténdola como "lo concerniente al Derecho, lo que se hace con 

arreglo al Derecho" (21). 

Jurfdlco Indudablemente proviene de jus, vocablo este 

t1lttmo que se comunica en su significado eon Derecho, como acla

.ra en este punto el Dr. Francisco Gonzalez Dfaz Lombardo: "Jus 

es la voz latina q1.ie·corresponde a Derecho, de donde derivan las 

palabras juicio, juramento, jurisdicción, jud!c!al11(22). 

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

alumno, sigue Husrrrtndonos con los siguientes daros: "Nominal-

mente podemos decir que la palabra Derecho viene del bajo latín 
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dlrectum (derecho o recto) y esta palabra de dlrlgere (dirigir, 

gular). Dirigo, se com¡xmc de las voces d! y rego, que quieren 

declr regir y gobernar, que corresponde a la misión propia del 

Derecho. De ahf también derivan dlrHto, n:cht, rlghc. Si.! encue'.!_ 

tra la misma rafz en regnum (el reino), regula (la regla), nocl<?_ 

nes a las cuales va unida la idea de amortdad", más adelamc y 

en relación con la voz jus, nos dice que ésta se ha hecho Jerl·

var de jubeo, que significa mandar; de jovc, jOolcer; y oue "San 

Isidoro de Scvill.a y Domingo Soto, deducen jus de justum, lo -

justo" (23). 

Mejoraremos la tdea de lo jurfdlco, de Derecho, -

captandolo como "un conjunto de normas bllarerales, externas, 

generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto 

regular la conducta humana en su lnterferencla intersubjetiva" 

(24), aunque dicho asf todavía se nos antoja artdo y cabe lleva!. 

lo al campo fértil de su releologfa, aquella que bien puede no -

estar cristalizo.da en el Derecho objetivo, pero oue orienta al 

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

alteridad de la persona a la realización de la justicia, media!! 

;.e la seguridad jurídica y el bien comtln" (25). 

Concluyendo: Hablamos de "condlclOn jurfdica del 

pasante" en razón de nuestro lmerés por concemplarlo desde un 

punto de vlsta amplio de Derecho, el estado o sltuaclOn oue gua~ 
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da ·teórica y práctlcamente· al través de los diferentes supuestos 

en que es dable localizarlo, en su carácter de prestador de serví· 

ctos de una cierta calidad -con o sln autorización legal - ya sea ªt.!. 

te una persona frsfca (profesional), una jurídica (Vgr. institución 

organlzadora del servicio profesional o una asociación de profeslcz._ 

nales) o ablercamente al pllbllco, aunque con las modaltdades lim!_ 

tatlvas que la Ley le Impone. 

Trataremos de desentranar la naturaleza jurfdlca -

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

puede ser, sujeto cuando proporciona sus servicios facultativos - -

inacabados. Denunciaremos, aon cuarxlo ya sea del dominio pllbl!_ 

co, la explotación de que generalmente es objeto, sei'lalaremos -

algunas de las tristes verdades que rodean al pasante en loa aspei;_ 

tos económico, social y cultural, pero toda vfa sin abandonar nue~ 

tro punto de vlsuallzación jurídica para, finalmente y desde ahora, 

ab::Jgar por una transformación que traiga aparejado su mejora--

mtemo Integral. 

La justicia es la mera. Las armas para el cambio 

deben ser la razón y el Derecho. 
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NOTAS: 

(1) Enciclopedia Ilustrada de la Lengua Castellana. Editorial Sopena. 

8a. Edición. Argentina, Buenos Aires. 1958. Tomo 111. Apéndi

ces. Pág. 76; Dlcclonnrlo Enciclopédico Larousse Universal llu~ 

trado. Ira. Edición en Espaf\ol. Parts. Buenos Aires. 1958. Vol'!_ 

men 111. Pag. 73; Enciclopedia del Idioma. Dlcctonarlo Histórico 

y M<Xlerno de la Lengua Espaflola (Siglos X11 al XX). Etimológico, 

Tecnológico, Regional e Htspanoamertcano. lra. Edición. Edlt~ 

rlal Agullar, S.A. Madrid 1958. Tomo 111, Pág. 3163; Enctclope_ 

dla Universal Ilustrada Europeo Americana. Espasa Calpe, lra. 

Edición. Madrid, Barcelona. 1920. Tomo XLII. J>ag. 460; Prl-· 

mer Diccionario General Ettmoh"~lco de la Lengua Espaf\ola. • 

Francisco Selx Editor. Barcelona. 1895. Tomo IV, Pdg. 117; • 

Dtcclonarlo Enctclopédlco Salvar. Salvar Editores. Barcelona, 

Madrid, Buenos Aires, México, Río de janetro. 2a. Edición • 

1944, reimpresión revlsada en 1950. Tomo X. págs. 206 y 20'7; 

Gran Dtcclonarlo Enclclopédlco de Nuestro Tlernpo. UPE. Edlcl~ 

nes Poto-repro, S.A. Barcelona, Espana. 2a. Edición. 1972. -

P4g. 958; Diccionario Enciclopédico Universal. Montseny Piropo. 

Valencia. Ediciones Credsa. Barcelona, Espaf\a. Tomo VI. Pág. 

3076. 
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(2) Oh. Cit., Tomo XLII, pag. 460 

(3) Lengua Internacional Inventada en 1887 por Zamenhof. Basada 

en la Internacionalidad máxima de rarees y en la lnvarlablll·· 

dad de los elementos lexlcolOglcos. Asr nos expllca el Peque-

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

1970, pág. 431. 

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

y Profesionales. Tesis que para ol:x:ener el tftuio de Licenciada 

en Derecho presentó Ma. Clsclna Lazcano. UNAM. 1973. Pág. l. 

(5) Consideramos que tiene ese caracter porque, aan cuando está -

contenida en un Reglamento, es, con su Interpretación, admln!. 

culada a la del dispositivo 52 del mlF~o ordenamiento y 30 de la 

Ley de Profesiones, con que se autoriza legalmente la practica 

profesional del pasante. 

(6) Publicado en el Diario Oficial del Iro. de Octubre de 1945, que 

entrara en vigor al dfa siguiente y fuera expedido por el Pres!· 

dente Constitucional Manuel Avlla Carnacho. 

(7) En semejantes términos lo dicen: Enciclopedia del Idioma .. Die· 

clonarlo Histórico y Moderno de la Lengua Espaf!ola, Ob. Cit. 

pág. 3163; Dlcclonarto Enciclopédico Salvar, Ob. Cit. Tomo X, -

pag. 206; Gran Dlcclonarlo Enctclopédlco de Nuestro Tiempo, 

Ob. Clt. Tomo lll, pag. 958; Dtcctonarto Encklopédlco Universal, 

Ob. CIC. Tomo VI, pag. 3076, y otras. 

(8) Con mayor exactitud y propiedad, ta obra: Larousse Universal 
. . 

Ilustrado, Oh. Clt., Vol. 111, en su pág. 73, se refiere al pasa!!. 
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te como "estudiante de una facultad .. Etc." y no a cualquier 

persona que acompaite a un lltlgante en ejercicio. 

(9) Desde luego al pasante legalmente autorizado para ejercer 

se le puede localtzar también prestando sus servl clos a otro 

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

nlsta, pero tiene la poslbllldad de hacer su práctica profe-

slonal al servicio del público. 

(10) Diccionario Enciclopédico U .T .E .H .A., Editorial Unión Ti

pográfica Hispano Americana. México; D.F. 1951. Pág. 198 

del TÓmo Vlll. 

(11) Nos parece Inexacta la apreclac!On que se hace en la mencl~ 

nada obra, en canto en cuanto ni la concepción legal, nl la m<:_ 

ramente populdr, exigen que el estudiante haya concluido rora!.. 

mente sus estudios facultativos y sólo esté pendiente la prese'!. 

ración del examen recepc!onal, para encender ni pasante con -

esa calidad, en nuestro país. Hemos demostrado que, o se le di~ 

pensa dicha calldad cuando ha cursado la mitad de los estudios -

profesionales, o un poco m~s. o blén se le concibe sin un mfnl-

mo básico determinado de formación profesional. 

(12) Hay países en los que, Incluso, no nada mas se enciende por º1!.. 

sanre al estudiante que ha terminado los estudios correspondic~ 

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

' 
fe sionista titulado. Se Infiere que asr acontece en Argenc!na, -

del Dlcctonarlo de Derecho Usual. Tomo N-R lll, Bibliográfica 

Omeba Editores Libreros. 4a. Edición. Buenos Aires 1962, puel!. 



19 

to que en su pllgina 239 se asevera: "PASANTE: Estudiante -

de alx:"gacra. O A OOGAOO YA. que practica, gratuitamente -

por lo coman, con un profesional, para adquirir experiencia 

en la tramitación de las causas y-e·n ia redacción de los es-

crltos. Constituye el aprendizaje forense ... " 

(l3) Asr lo ofrece la colega Ma. Cristina Lazcano Carera, como 

conclusión de su tesis profesional, cuya hemos detallado con 

antlctpnctón. en la pllglna 101. 

(14) Esto se lee, con pequel'los variantes, en las obras slgulenccs: 

Enciclopedia Ilustrada de la Lengua Castellana, Ob. Cit. pag. 

271: Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, -

Ob. Cit., Tomo XLVII (1922) pág. 796, Incluyendo su acep-

cl6n en francés e Inglés: profe as ton, italiano: professlone, -

alemén: bekenntnlss y beruf, portugués: profesado, cataldo: 

professló, esperanto: profesto; Enciclopedia del Idioma Ole· 

clonarlo Histórico y Moderno de la Lengua Espaf!ola, Ob. Cit. 

pág. 3406: Diccionario Enciclopédico Salvat, Oh. cit. pag. 768; 

Diccionario Enciclopédico Larousse Universal Ilustrado Vol. 

Jll, pllg. 182; Diccionario Enciclopédico U. T. E. H. A. Tomo 

m. 
(15) Una vez mas pero con distinta localización, en: Enciclopedia 

Ilustrada de la Lengua Castellana, ptg. 802, del Tomo XLVII; 

Dicclonarto. Enclclopédlco Salvar, Tomo X, pag. 768, agrega~ 

do que en deporte es lo contrarlo de aftclonado amateur y se -

coneldera profesional al que Cobrando un sueldo participa en - · 
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las competencias, que es el cultivo o la uttlfzaclOn de ciertas 

dlsclpllnas, anes o depones como medio de lucro; EncicloP':_ 

dfa Ilustrada de la Lengua Castellana, Tomo 111, Apéndices, -

~· 271; Larousse Universal Ilustrado Vol. Ul, pág. 182, a

gregando el galicismo que se emplea por escritor, pintor, mt!_ 

aleo, jugador que tiene experiencia; Enciclopedia del Idioma. 

Tomo Ilt, pág. 3406, anadlendo que es la persona aue hace h~ 

bito o profesión de una cosa. 

(16) Podrá haber personas que hayan adquirido los conocimientos 

de una profesión llberal, pero no el tnulo y, esto 11ltlmo, es 

bastante para no considerarlos profeslonlstas. En todo caso. 

se les cendra como pasantes -legales o de hecho- o aan negar.. 

seles esa calificación. 

(17) Esta nueva Ley fué publicada en el Diario Oficial del dfa jue

ves 29 de noviembre de 1973, tomo CCCXXl, No. 20. pág. 

34, y entro en vigor a los IS días stgutentes a su publtcacton, 

segan lo dispone el anrculo lro. transitorio de la m lsma. A

brogó la Ley que se denomlnatn Orgánica de la Educación Pa_ 

bllca, reglamentarla de los preceptos constltuclonales 3o.: 31 

fracción l; 73, fracciones X y XXV y 123, fracción XII (expe

dida el 31 de diciembre de 1941 y publicada en el Diario Of!_ 

cli.d de la Federación, de fecha 23 de erero de 1942). La lnl 

ctarlva partió del Ejecutivo Federal actual. 

(18) Por decreto del Pooer Legislativo de la Unión, hijo el mandl!_ 

to y por iniciativa del presidente Lic. Luis Echeverrra Alva· 
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rez, que se publlca en el Olarlo Oflclal de la FederaclOn del 

m ter coles 2 de enero del corriente ano, tomo CCCXXtl, No. 

1, pág. 22. 

Orlgtnalmentc la lmenctOn era la expedlctón de uria Ley toca!_ 

mente nueva, que se ltnmarra "Ley del Servlclo Profesional", , 
segon fotocopia del proyecto que nos fuera facllttado por la 

Barra o Colegio de Abcgados ubicado en Varsovia l, Cdad. 

fechado de noviembre del ai'io pasado. 

(19) Pequef\o Lnrousse llustrado, Ob. clt., p4g. 258. 

(20) Dicclonario de Derecho Procesal Ctvtl. Eduardo Pallares. • 

Edttorlal Pornla, Sexta BdlclOn, México, D.F. 1970. P4g. 

172. 

(21) Dlccionarto de Derecho Procesal Ctvll, Ob. ctt. pdg. 506: 

(22) lnttoducctOn a los Problemas de la Fllosoffa del Derecho. 

Francisco Gonzalez Dfaz Lombardo. Editorial Bocas. Ira: 

Edición. México, O.P. 1956, pag. 37. 

(23) lncroducclOn a los Problemas de la Fllosoffa del Derecho. 

Ob. clt. pags. 37 y 38. 

(24) Compendio de Derecho Clvll. Rafael Rojlna Vlllegas. Bdl· 

torlal Ubios de México, S.A. 4a. EdiclOn, México, O .F. 

1968. Tomo l. p4g. 7. 

(25) lnttooucct6n a los Problemas de la. Fllosoffa del Derecho. 

Ob. ctt. pág. 39. 



CAPITULO 11 

SUMARIO: 

1) La Libertad :VocacfOn de la humanidad. It) ¿Qué es eso que 

se llama llbertad?. lll) DeUmltaclón de la libertad. IV) La U· 

lertad de trabajo. V) Extensión y lüntces: l. -Excenslón 2. -

Restrtcclones. VI) No existe derecho al ocio. VU) Procección 

constltuclonal a la llbenad de trabajo. Vlll) Antecedentes hls -
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tOrtcos: A) El México antiguo: l. -Agricultura 2. -Trtbutaclón 

3. -C.Omercto. B) Epoca Colonial y C) El M~xtco lndepeootente. 
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l) LA LIBERTAD: VOCACION DE LA HUMANIDAD. 

Libertad lndivldual y libertad soclal son dos valores 

que, sln contraponerse etno antes bien armonizados en su justo -

equilibrio, constltyen slgnos de los tiempos para el hombre de hoy. 

Desde siempre y para siempre, la humanidad ha pre

tendido la libertad, llnlco ;ambiente digno de ella, donde encuentra 

poslbtlldad de reallzaclón su afán de grandeza y perfección. 

Pué aspiración del pasado, es de la actualidad y ser4 

del futuro. Y es que la abigarrada cadena de la esclavitud apare .... 

cfO arues, sigue tendltndose en el campo de la historia moderna y 

el entretejimiento de nuevos eslabones apuntan en per~ctlva ve

nidera. 

A la llbertad genérica hemos arrebltado jirones de l!. 

bertades especf'flcas y el batallar humano se bifurca: Preservar et 

terreno conqulscado y continuar la conaecucfon de la libertad lnte· . 

graL (l) 

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

libertad saldr4 airosa. Tengamos té y tomemos parte en esa lucha 

que no nos debe ser extrai'ia, aplastemos una a una las variadas mi!_ 

nlfestacto~s y formas de postración. ¡Seamos plumaje de las am

biciosas alas humanas, levantemo.~ alto el vuelo, sacudamos con • 

sel\orfo Jos lastres del esclavtsmo¡., •• ¿acaso no somos, al declr 

de Amado Nervo, raza de Aguflas?. 
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11) ¿QUE ES Ero QUE SE LLAMA LIBERTAD? 

Hemos hablado de la ltbertad como vocación del hom-

bre, pero ¿cual es su slgntflcado lnrrrnseco? . 

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

mado oojo el nombre de libertad y por lo que han luchado, es varl~ 

do y complejo (2) pero, en verdad, nunca ha sldo un Ubre albedrfo 

mecatrstco. Parece que comprende tres elementos de Importancia, 

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

refiere a la eftctencta en la acción, a la habll idad para realizar -

los planes y a la ausencia de obsr4culos que lo parallcen y desvíen. 

2) Tambtén se refiere a la capacidad para modificar planes, para -

cambiar el curso de acción, para experimentar cosas nuevas. 3)Slg_ 

ntflca que la facultad de desear y de eleglr son factores en los suce-

sos" (3). 

Desde un punto de vista ftlosOftco, en el Diccionario 

de Nlcola Abbagnano se le define: "El término tiene tres stgnlftcados 

fundamentales: que corresponden a tres concepclones que se han in-

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

modo siguiente: 1) La concepción de la libertad corno autodetermina

ctón o auto-causaltdatl, seg$1n la cual la libertad es ausencia de con-
. 

dtciones y de lCmltes; Z)La concepción de la libertad como necesidad 

que se funda en el mismo ~~onc~Ho que la precedente aucodecermlna-

ción, pero que acriruye la aurodererminactón m lsma a la cocalldad 
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(mundo, sustnncla, estado) a la cual el hombre pertenece, y 3) La 

concepción de la libertad como poslbllldad o elección, seglln la cual 

la libertad es limtcadn y coodlclonada, esto es, finita" (4)'. 

El Licenciado Ignacio Burgo11, catedrático numerarlo 

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

lidad inseparable de In persona humana, conslstcnce en la potestad 

que tiene de concebir los fines y de escogltar los medios respectl·

vos que más le acomoden para el logro de su felicidad partlcular"(S) 

Y distingue, ademas, entre "libertad subjetiva o pele~ 

IOglca" y "llbertad social u objetiva", definiendo a la primera como 

"la eecogltact6n de objetivos vitales y de conductos para su realiza

ción con carácter inmanente, esto es, que ttene lugar sólo en el In

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

como "potestad genérica de actuar, real y craacendentemente, de -

la persona humana, acutaclón que lmpltca, en sfmeels, la coneecu

slón objetiva de flnes vitales del tndtvlduo y la reallzacton pr4ctl.ca 

de los medios adecuados para su olxencl6n", o, dicho en otras pal~ 

bras: "La libertad 'soctal u objetiva del hombre se revela como la 

potestad conslstente en realizar trascendentalmente los fines Que -

el mlsmo se forja por conducto de los med.tos Idóneos que su arbi

trio le sugiere, que es en lo que estriba su actuaclOn externa, la -

cual sólo dere tener las restricciones que establezca la Ley en aras 

de un interés social o estatal o de un interés privado ájeno"(6) 
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El mismo aucor, en otro enfoque de la llbertad, la -

planr.ea como garantía tndlvldual '7), nacida definitivamente en la 

proclama Que la ~evolución francesa hizo de ella a nivel universal. 

para todo el g~nero humano, sin desconocer que antes de 1789 ha· 

bfanse conquistado garantías llrertarlas en Inglaterra y Espai\a. 

Con dichos arrecedentes, nace el derecho pllbllco sub_ 

jetivo de libertad, del cual es titular el gobernado, frente al Esta

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

respetar, derecho que no es absoluco, sino aue encuentra condlclo 

nes objetivas en los campos social y econOmlco. 

Siguiendo la visión jurfdlca del concepco que nos ocu 

pa, es importante enterarnos de los asertos que otro maestro des 

tacado de nuestra facultad, el Lle. Osear Mortneau (8), hace al -

respecto: 

Primero flnca el concepto de la llamada libertad de 

hecho, cuya "no consiste nl en la acción ni en la omlslon-, sino -

en la poslbllldad de optar por una o por otra en relación con detex:_ 

minada conducta" referida al hombre como sujeto de voluntad, añ~ 

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

no encuentra trabas en su ejercicio". 

Luego.tras un exhaustivo análisis, concluye en aue • 

la libertad jurídica es la facultad de optar ffacultas optandl) por 

el ejercicio o no ejercicio de una conducta dererm !nada (facultas 
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agendl y fa-•Jlras omlnendl, respecrivamente). Agrega que el dere· 

cho de llberrad es tal cuando la poslbtlldad de oprar por la acción o 

la omisión (libertad de hecho), alcanzo reconoclmtento ·en la norma 

jurfdtca -donde además halla su fundamento- convirtiéndose osr en 

poslbllidad normativa de opción. 

Ill) DELIMITACION DE LA LIBERTAD. 

En varias de tos definiciones de libertad que dejamos • 

mencionadas, se nos sugieren lfmltes o restricciones de la misma. 

Y es que frente al problema de aflrmaclOn y realización del hombre· 

Individuo esté el problema de reallzaclf>n comunitaria. Bertrand Ru· 

ssell (9), desde un punto de vtsta oue oordea las fronteras de la fu'!_ 

clón de Individualidad, por un trufo, y de organización social, por 

el otro, dice con criterio atemperado y ecuanlrne: "El problema, 

como todos los que nos afectan es un problema de equlllbrlo. La -

excesiva falta de libertad trae consigo el estancamiento, y la ltber:_ 

cad excesiva, el caos". 

Jo~n Oewey, autor citado con anterioridad (10), opina 

en este ~nto que "los acuerdos conscientes entre los hombres deben 

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

que es don de la Mturaleta; y, para llegar a esos acuerdos, los in

dividuos tienen oue hacer concesiones, tienen que consentir en lar!_ 

ducclón de algunas libertades na[\lrales, para QUe las dem4e se ha"'.' 

gan seguras y perdurables; tienen en suma, que entrar en una org'!_ 
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nlzaclón con otros seres humanos, de tal manera que pueda contarse 

siempre con las acrlvidadcs de los demás para as<.>gurar la regularl· 

dad de la acción y dar largo alcance a los planeA y cursos de la mil!_ 

ma. El procedimiento hastn aquí. no es distinto de la entrega de una 

parte de los lll!;resos personales para comprar un seguro contra fu· 

turas contlngenclas, dando nsr al futuro curso de la vida una mayor 

seguridad. Sería una torpeza alegar que no hay sacrlficlo en ello, • 

pero puede aeegurarse QUe el sacrtflclo es razonable y que los resu!_ 

tados lo justlflcan". 

En toda sociedad, entonces, se hace necesario un prlf!. 

clpio de orden; pero esto no se contradice coo la necesidad d_ llbe!_ 

tad para la persona, nl viceversa. No olvidemos que la llbertad tam_ 

btén ha sido definida escuetamerte corno responsabilidad, quedando 

elaro cua.n lejos ese a del libertinaje. 

La llmttaclOn o restricción razonable de la libertad es 

consecuencia de la vtda en coman, para hacerla esrable y evitar la 

l'follferaclOn de conflictos entre los intereses de los hombres que 

ti forman ., No serfa dable oue parapetados en una mal entendida -

Hhertad se hiciera permisible el aniQutlamlento de unos por otros, 

ttttpel'lados en una absurda prevalencia de los Intereses propios con 

helustvidad. 

La armonra de llbertades particulares debe ser la te'!., 

clt>ncta, sin descuido del criterio de defensa de los Intereses socla· 
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lesque marca nuestra época. 

Volvamos al pensamiento de Burgoa y aceptemos con 

él que: "la llrertad objetiva, como lllmlcada y absoluta ac tuaclón, 

sólo puede tener lugar en el hipotético 'estado de naturaleza' de -

que hablara Rousseau, donde cada hombre, por el hecho de vlvlr 

aislado de sus congéneres, desempet\a su conducta sin restrlccl<!_ 

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

Pero nunca aceptemos la supresión asfixiante de la 

libertad. 

Hoy vivimos tendencias extremosas y antagónicas -

que, sin embargo, se tocan e Identifican en el peligro que repre

sentan para la libertad Integral del hombre-humanidad: lndlvldu'!._ 

llamo exacerbado y estatismo exagerado. 

Corresponde al Derecho la enorme y espinosa tarea 

de encontrar y fijar la ruta correcta, la demarcación equlllbrada 

de las esferas libertarlas del hombre frente al hombre, del hom

bre ante la socl~dad y del hombre treme al Estado, so pena que -

de abandonar la pretensión, se apodere de ella la voluntad autocr! 

tlca. 

Por lo que respecta al Derecho mextcano-concretame1!. 

te el constitucional - establece no una libertad genérica, slno que -

sigue el sistema de consignar libertades específicas (de expreslOn •. 

de reuntón, de trabajo, etc.), imponiéndole restricciones en orden 
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a la procecclOn del interés social o estatal. 

Nos ocuparemos m4s en detalle de la llrertad espe· 

cfflca de ocupación y sus lfmltes, que es la materia de nuestro -

tema, en las lfneas siguientes: 

IV) LA LIBERTAD DE TRABAJO. 

El celebre abogado espanol Angel Ossorto y Gallar

do, autor de un dec4logo del abogado, nos ha dejado, muy a pr~ 

stto de este tema, la bella sentencia que mueve a profunda refle· 

xlOn: "El trabo.jo <Jue se arrastra sin té es mil veces mas a~u!. 

tloso, porque tiene las caraccerfsttcas de la esclavitud" .(12) 

El trabajo ea un valor de los que mds dignifican al 

hombre y la libertad de escogerlo un derecho de tos que mas de· 

terminan su íellcldad ... podrá peORarse que proooblemente su def!_ 

gracia también, nosotros no lo creemos asr, pues ésta lllttma s~ 

rfa, no por la llrertad misma, sino por una mala decisión en et 

uso, o no uso, de ella. 

Decir libertad de traoojo es lo mismo aue decir li

bertad de ocupación, son equtvalences, sinónimos, y constituyen 

un gajo especfflco de la ltoortad genérica, por lo que participa -

de todo lo cuestionado acerca de la misma. Además, quedan In· 

cluidas bajo este rubro, las libertades de profesión ·relaciona

da estrechamente con nuestro tema- de comercio y de lndustrta. 
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Consiste en un derecho pOblico, subjetivo y absolu· 

to de la persona, para elegir ele entre las distintas ocupaclones

lfcitas optativas existentes. 

A JN)Ltrro, porque como dice Osear Morlneau: "Es 

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

recho relatl'lo el facultamlento de la coooucta ajena" (13). 

justamente a este derecho va acompanado el deber 

universal de respeto, es pues, "erga ornnes", aclarando el au

tor citado que "dentro de los derechos absolutos existe la posl

bllldad de encontrar dos especies: los que facultan Ja propia COI.!_ 

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

todos los derechos reales. . . y los derechos absolutos que facu!_ 

tan la propia conducta del titular Independientemente de los ob· 

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

de trabljar" (14). 

En el Inciso que precede a éste sei\alamos que "la 

llbre actlvld~ objetiva o social del ciudadano tiene restrtcclo• 

nes; no nos confundamos, eso no le quita el carácter absoluto -

apuntado al derecho de libertad de ocupación, que es cosa dls· 

tinta. 

SU~ETIVO, dado que la esencia de este tlpo de • 

derecho "es la autorlzaclOn de conducta (propla. o ajena) otorgada_ 

a un sujeto por la norma (Jurfdlca, evidentemente) ••• fundida o 

• 



32 

untda a la facultad de exigir el deber correlativo" (de respeto -

universal a la conducta ttutortzada). Continuamos con Morlneau 

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

tos de todo derecho subjetivo: "a) La autorización o faculramlef!_ 

to, que es el derecho subjetivo propiamente hablando: b) la COI!_ 

ducta autorizada, que es el co.irenlclo u r,bjcto de todo derecho 

aubjetivo; e) l~ facultad de ex~tr el deber correlativo" (15),y: 

PUBLICO, en oposición a privado ·todavía alguien-

do las erisel\anzas del maestro Osear Morlneau- en razón del su 

jeto del derecho y del deber, esto es: "Es ptlbltco el (derecho) -

fundante de una relación jurídica en la cual una de las partes o 

sujetos tle ella-activo o pasivo- es una autoridad y funge como -

tal" (16) "eiteramos, en otras palabras, el carácter ptlbllco -

del derecho que se analiza, diciendo: Todo gobernado está au-

torlzado para practicar libt"emi::nte BU derecho Hbertarlo de tr~ 

bajo y facultado, ademtls, para exigir el cumplimiento del de-

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

dtldes. 

V) EXTENSION Y LIMITES DE LA LIBERTAD DE 
TRABAJO. 

Los ltmltes a Ja dimensión de la libertad general, 

en Oltlma instancia, se localizan a la par de aquellos que a su 

vez sean fijados a las libertades específicas o particulares. 

Ahora bien, los travesai'los llmrtrofes de la libre 
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ocupaclOn, están contenidos en los dispositivos 4o. y So. de ta -

Magna C'Arta de la RepObltca. De esas normas desprenderemos 

las conclusiones lacónicas slgulcmes, apoyados en el estudio -

mlnuc!r..;o que de las mtsmas hace un saredor de garantfas lndl· 

vid'Jales, como lo es el maestro Ignacio Burgoa en su obra rela

tl''ª· (17) 

l. -EXTENSION. 

Del artículo 4o. C.Onstituclonal, en relación adminl • 

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

perflcle de la garantfa llrertarla de ocupación se extiende a tcxio 

gobernado, tndependlentemente de su sexo, nacionalidad, rell- • 

g!Otl, raza, etc. ; tratándose de actividad lfctta y hasta donde ll~ 

guen los topes jurídicos de que hablamos enseguida. 

2. ·RESTRICCIONES. 

A) Es de importancia deftnltlva la primera limita· 

ct6n que se hace a la libertad que cuestionamos, en el corritenzo 

del precepto.4o. constitucional, y Que es la licitud de la actlv-l-

dad por desarTollar, entendida en termlnos generales como la no 

contravención de las buenas costumbres o de las normas de orden 

pObllco. 

B) La extgtbU!dad de un tftulo para el ejercicio de -

una profesión, olXenldo de acuerdo a las condtdones establecldas 

por la Jey relativa y ante las autoridades idóneas para expedirlo. 
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Llamamos la atención en cuanto que es el Pooer Ejecutlvo de ca

da entidad federativa el facultado para senalar legalmente cuales 

profesiones requieren titulo para su ejercicio, aan cuando existe 

la tendencia a unificar la legislación en esta materia. 

C) La veda por determinación del Pooer Judicial, • 

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

D) La veda por resolución administrativa dictada en 

términos marcados por la Ley, cuando el POOer Ejecutivo entien

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

servaclón y advertencia del Lle. Ignacio Burgoa, de que la regla· 

mentación administrativa de una garantía es anclcosticucional, d'!_ 

do que la facultad para reglamentar estos artículos corresponde 

al POOer Leglslatlvo de las entidades de la unión. Apoya su dicho 

en las Tesis Jurlsprudenclales 134, 24 y 216, del Semanartos Ju· 

dlclal de la Federación, Apéndice al Tomo CXVIU, de la Cumpi· 

lactOn 1917 a 1965, Segunda Sala, que textualmente rezan: "La f'!_ 

cultad para reglamentar el artfculo 4o. constitucional es exclusi

va del Pooer Leglslacivo de los Estados, o de la Unión, y la regl'!_ 

mentación que hagan las autoridades admlnlstratlvas es antlcons

tttuclonal". 

E) La obligación de los servicios p<lbl leos denom ln'!_ 

dos de los jurados, de las armas, e.argos concej Ues y los de eles_ 

ción popular, directa o lndlrecta, así como los servicios profesl'?_ 
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nales de índole social y las funciones electorales y censales, sle'!. 

do estas dos llltlmas, odem4s gratuitas. 

Nótese In marcada tendencta limitativa de la llbertad 

ocupacional, con un criterio de protección cada vez mayor e los l'!_ 

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

individuales. 

F) La prohlblción del "estableclmlento de órdenes -

monasttcas, cualquiera oue sea la denominación u objeto con ®e 

pretendan erigirse" (18). La cual, a nuestro jutclo, al lgual que -

las limitaciones a tos sacerdotes, esta hecha no por un afán de -

protección ltbertarla, sino por un antlclertcalismo sectario e ln· 

funcional, que debfa archivarse en la hlstorla mexic.ana como re

ltquta descontinuada y obsoleta, pues bien dice al respecto Ignacio 

Burgoa que Implica no sólo una "notable restricción a la libertad -

de trabajo", sino otra "ostensible a la de asoclaclón". 

Estamos de acuerdo con él, cuando atinadamente -

aftm1a: "debeq ser permitidas, siempre que el tzwreso y 111 pert!:, 

nencla de un sujeto a ellas no implique ni un menoscabo y pérdida 

definitivas de la libertad humana, ni la lrrevocahllldad de la renu'!. 

eta a la misma en diversos aspectos, esto es, que el tndlvlduo co'!. 

serve para sf la potestad de abandonar el cauce vital que habra de

cidido", ya oue en estos monast~rlos "las personas que se supo-·. 

nen pattfclpes de una misma vocación mfstlco·relfglosa, desarr<L 
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llan una actividad como medio de alcanzar sus fines de felicidad." 

G) El artfcJlo 123 constitucional, continente de ga

rantías sociales, plantea también otras restricciones a la llber· 

tad laboral. Vea se que pre e rlbe, en su fracción lI, la prohlbtcton 

tajante de que el menor de doce arios sea sujeto de relación de tri!_ 

bajo, y sel'iala, por otra parte, que el menor de dlecisels anos o 

la mujer no deben desarrollar actividades pellgrosas o lnsalubres, 

nl prestar servicios nocturnos de cardcter lndustrtal, o después 

de las diez de la noche en locales comerciales. 

H) Otras Hmitaclones corresponden al plano fdcttco, 

debido a las clrcunstanclas soclopolftlcas y culturales de equis -

persona, teniendo lugar asf un problema de ejerclclo o desarro• 

llo de su derecho llbercarlo, más no por ello det:e dejar de ser -

su titular, 

VI) NO EXISTE DERECHO AL OCIO. 

Hemos aseverado que el derecho a la llbertad de OCl!, 

pacl.ón es una garantía constitucional. pero el ocio no lo es, nt • 

hay derecho a él. 

Por el cootrarto , a la Inactividad sin justlflcacton -

debe combatfrsele como determinante y acompai\ance que es de -

la vagancia, lastimera en cualquiera de sus manlfestaclones: Fl • 

slolOgtca, étnica, de ofldo o profesión, patológica o at4vlca y • 

económica o de los "sln trabajo". Y de la cual ha dicho Consttll!, 

cto Elernaldo de Qutrós, (19) que es "estado de parasitismo so· 
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clal, ausencia de profesión Otil deflntda", encuadrándola sugesti

vamente en las llamadas "!Tonteras del delito" o estados pellgro

sos pre-.dellctlvos", o aon "eoulvalentes del delito". 

Incluso el Código Penal para el Dlstrlto y Terrltorlos 

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

prlstOn "a quienes no se dediQUen a un trabajo honesto sin causa 

justtftcada (y te'ltan antecedentes malos)" (20), calificando a la 

vagancla de "delitos contra la economía p<lbllca". 

Es decir .la libertad consiste en poder seleccionar ~ 

la ocupación lfctta que m4s acomoda el individuo, con fi s barTI!_ 

ras llmttrofes a que nos hemos referido lrneas atras, pero no en 

facultad para decidir entre traoojr-.r o no trawjar. Por esa razón 

se ha afirmado que es "derer social" u'hbllgaclOn pObllca tndlvl

dual". 

M4s todavra, dicho sea de paso y tratando de evitar 

el sabor demag(:gtco y adornado, nuestro pafs en el actual rno·· 

mento necesita rn4¡; trabajo de sus ciudadanos - y en todo rnomel!. 

to le serra provechoso- por lo que, no llnlcamente deremos pre!. 

crtbfr la vagancla y desocupación, sino procurar c¡ue los trabaJI!_ 

dores prcxiuzcan más~ esto es, nos paree.e de dudosa convenlen

cla la reducción de la jorn.ada de trabajo a cuarenta horas semir· 

nales, cuando lo artnado hubiera Eldo ganar mejores salarios P!. 

ra las cuarenta y ocho de antes. 
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VII) PROTECCION C.ONSTITUCIONAL A LA LIBER· 
TAD DE TRABAJO. 

La Ley Suprema tutela la llbertad de trabajo, al tr~ 

bajo en sf mismo y a su producto, con sentenctas como las que se 

suceden: 

l. -"Nadie puede ser privado del producto de su tra

bajo, stno por resolución judicial''. Asr la contraprestación de los 

servlctos laborales queda protegida y la excepción mencionada, -

oue puede consistir en sentencia o auto de exequendo, se constrl -

ne en la práctica, con fundamento en la fracclOn VIII del anrculo 

123 constitucional, 97, 110 y 112 de la Ley Federal del Trahljo, 

·a hacer efectivo un crédito allmemarto o pensión altmenticla. 

2. -"Nadte podrá ser oblfgado a prestar trabajos pet, 

sonales, sin la justa retribución y sln su pleno consentimiento". 

El trabajo, entonces, no ha de desarrollarse en condiciones for· 

zadas, excepción hecha de el servicio Impuesto como pena por ªl.:. 

torldad judicial, sin desapegarse, no obstante, de las prescrlpci~ 

nea del anrculo 123, fracciones 1 y lI, de la Ley Fundamental. Se 

pror:ege la libre voluntad para la prestación de una actividad, "el 

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

ta retribución", exceptuando, claro estd, las funciones electora· 

les y censales. 

Por otro lado, se obliga también, excepcionalmente, 
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a la prestacfOn de los servicios pabltcos de las armas, cargos co!! 

cejtles, jurados, de elección popular directa o indirecta y servl-· 

ctos profesionales de naturaleza social, que sr deben ser retrloo.L 

dot:; y las citadas funciones electorales y censales, que no. 

3. -"El Estado no puede permitir aue se lleve a efe~ 

to nlngOn contrato, pacto o convento que tenga por objeto el me--

noECaoo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del 

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

llgloso". En esce lugar ee protege la libertad general, restrln· 

giendo la de conrratactOn e tmpldtendo la esclavitud laboral, de 

111yo elocuentemente. 

4. ·'Tampoco puede: admltlrse convento en que el -

hombre pacte su proscrlpclOn o destierro, o en que renuncie te"l. 

peral o permanentemente a ejercer determinada profestOn, lndu~ 

tria o ccmercio". Resultan lnv4lldas t<Xlas las estipulaciones de 

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

los pactos entre una persona moral ourrdtca) y los miembros que 

la forman, en 'el semtdo de que estos Olttrnos no harán competencia 

tndtvldual a aquélla. 

V1JI) ANTECEDENTES HISTORICOS. 

A) EL MEXICO ANTIGUO. 

En prlnctplo, el indio americano gozo de amplios --. 
. . 

margenes de libertad para dedicarse al trabajo que m4s le agrad!_ 
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ra, tal se observa del abigarrado esplendor que mostrat.in los • 

mercados, de cuyos dan impresionante testimonio Bernal oraz -

del Casttllo (21 ), Fray Torlblo de ~navente (22) y Hernán Cor· 

tés. 

El desarrollo era mombroso, lo mismo en la fundi

ción y labrado de oro, plata, plomo, estaí'lo, cobre, bronce, que 

en la pr<Xlucclón de tejidos, alfarerfa, o en la agricultura, comet 

cto, medlclna, arquitectura, escultura y otras materias. 

Pero consideramos que slmult4neamente existieron 

limitaciones fácticas muy importantes, suavizadas para los pu· 

bloe dominantes y definitivas para los sometldos por fuerza de • 

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

dada la considerable desigualdad poll'tlca, social, econOmlca y 

cultural reinante. 

Las creencias polftlco·rellglosas y las repetidas • 

disputas entre los diversos grupos humanos de América por el 

domll'llo de unos sobre ocros, cuando llU dlsrrlbuc!On en el suelo 

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

son otros factores que explican sendas restricciones a la llbe~ 

tad ocupacional. 

Corroboran nuestras afirmaciones los siguientes 

datos: 

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



tes de riqueza fundamentales en el México antiguo y a traves de 

su exposlclOn se hara evidente el alcance de la facultad liberta· 

ria laboral: 

1. -Agricultura. La tlerra constituía la base prin· 

clpal de trabajo, por regla general nadie era propietario del suc:_ 

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

institución denominada "calpulll", ancecedence del actual ejido. 

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

rios y con las conquist.1s realizadas por los mexlcas, vino una 

evolucfOn a una gran variedad de tipos de propiedades lrunue-

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

tecpantlalll o tierras asignadas al palacio, tlatocamllll o campos 

del senorro, yaoyodayi o tierras de guerra, plllalli o tierras de 

pllll", transmitidas estas Oltlrnas por la clase dirigente a sus he:_ 

rederos. En tanto que los gobernantes y nobles poseían abundan· 

tes bienes en diferentes lugares, el macehual se conformaba con 

su parcela o non carecra de ella, dedtc4ndose a la atención. de los 

senores. Las notas esclavistas en esta actividad eran muy marC!_ 

das para los pueblos soju?.gados. 

2. -La trlbutacton. Los Impuestos fueron destacada 

fuente de riqueza para los pueblos dominantes y de restrlcciOn a 

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

rlas ciudades o poblados se tmponfa una carga tributarla tan di·. 

versa y aoondante que, sin duda, los causantes se mantenían obl!_ 
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gada y necesariamente sujetos a satisfacerla, so pena de que de -

no hacerlo habrran de soportar nuevas hostlltdades. 

Veamos un ejemplo, coocenldo en el COdlgo de Mcn

doza (24) y que es Xllocepec. Esta provincia de.tierra trra debfa 

pagar su tributo al tenor de la slgulence llsta: 800 cargas de ves

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

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

2 trajes de guerrero con sus adornos y escudos, 4 silos de maíz 

y de otros granos y finalmente de 1 &, 4 aguUas vlvas. De estas y 

otras innumerables cosas entregadas por otras poblaciones, ca-

menta Soustelle, el soberano y los principales dlgnatarlos se acr.!, 

roran la parte del leOn, aan cuando por otro lado eran .dlscrlbuídas 

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

Y a propósito de las actividades poUUcas, dice Fray 

Bernardtno de SahagOn (25) que tratándose de la elecclOn del Tla

coanl o gobernante, sl no es que rectbra el puesto por herencia, -

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

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

de tlaroque o sei'\or. Jacques Soustelle, por su parte, sostiene -· 

que los hijos de los dignatarios renfan el derecho preferente a los 

altos puestos. 

3. • Comerclc. Sobre esta actividad, de dimensiones 

tan respetables en los pueblos lndl'genaa de la altiplanicie, se fun-
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daba y erigía una clase soclal muy poderosa, la de los "pochte • 

ca", la clase de los rlcos, que se dMenvolvra en lo que hoy 11'!_ 

marramos "cornodldades rurguesas", que se dedicaban ·a la fot 

mactOn de capital prtvado, almacenándolo, nos cuenta el Ottlmo 

de los autores cltados, "en paquetes de plumas preclosas, en -

cofres repletos de piedras verdes y de ámbar, en calabazas 11~ 

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

como los que efeetuaoon los dignatarios polfttcos en lujo y os· 

tentación propia, en mantentmtento de su sequlto, o en auxlllo 

de plereyos y pobres, segOn lo exigía su dignidad. 

Los "pochteca" llegaron a equipararse a los plpll

tin por su respetablltdad y poder, en tanto que aparejada a su • 

clase broto orra, la de los desposerdos que hadan las veces de 

bestias de carga, los "tlameme". 

En el cuadro que bocetamos se desenvolvía la tri· 

ple alta.nza: Maxtco, Tlacopan y Texcoco (26) y las tribus veci

nas, sus sojuzgados. 

Un dato más que constderamos tmportam:e mencio

nar, es respecto a la educaclon. Recordemos que existieron dos 

escuelas, una para gem:e comOn del pueblo o "macehualtfll", y • · 

otra de educación superior a la cual (~resaban los hljos de los 

nobles o "plpiltln". Hablamos, l~ habrán adlvlnado, de la TelpucJ:!. 

e a 11 t y la Calme cae. 
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De la triple alianza descollaron en poder y creci • -

m lento los aztecas, opacando a los otros dos reinos confedera-· 

dos, aan cuando su antecedente Inmediato habfa sido de esclavi

tud bajo el dominio de los tecpanecas de Atzcapotzalco .... 

La rueda de la historia siguió dando vueltas: Los -

Aztecas habían sldo libres durante su peregrinación rumbo a T':_ 

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

ron de ella e Impusieron su domlnlo a los vecinos y luego sucum_ 

bleron a la mfllcla y mallcla del conqut atador espanol quien, cu· 

rtosamente, fue auxlllado por los fndfgenas enem fgos de aquellos, 

al Igual que hubo mas carde peninsulares y criollos que ayudaron 

a la emancipación nacional. 

B) LA EPOCA OJLONl.AL. 

Durante la dominación espal\ola fueron los (.ienlnsulE!_ 

res qlienes vivieron la más amplia libertad de ocupacloo, restrl'!_ 

giéndose ésta en escala desccndenre a los criollos, mesl'!7C>S, in

dios y esclavos negros Importados. 

Los mejores puestos eran ocupados por los tispano· 

les, lo mismo tratandose de las funciones gubernamentales que 

en todas las demás. Los gremios, rrasplantados de la organlza

ciOn europea, tenían por maestros a éstos, que en el campo eran 

encomenderos: los naturales de nuestras tierras quedaban redu-
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cldos a la calidad de siervos del feudal, muy a pesar de los pro~ 

stcos civilizadores y elevados que originalmente animaron a la ln!_ 

tltución de la encomienda. 

Ese estado de cosas fué resquebrajándose a principios 

del siglo pasado, dando paso a un gradual aumento libertarlo para • 

todos los mexicanos quienes. a esca hora' eran ya no antcamentt.: m 

los indios, sino esa mezcla que hoy dra llevamos en carne, hueso 

y espfrttu. 

C) EL ?v1EXIQ) INDEPENDIENTE. 

Cada vez con mayor y mejor ldea 11obre los objetlvos 

libertarlos por alcanzar, la escalada sigue adelante. 

Desde 7 al'ios antes de consumada la independencia • 

del pars, Morelos consagraba llbertadt:'s especrflcas objetivamen

te, en un Estatuto Fundamental. 

Tal sistema se contlnOa en la actualldad, siendo ca· 

da vez mAs complejo, m48 atemperado su carácter Individualista 

con sentido comunltarlo, con Hbertad soctal. 

Pero no nos adelantemos, proponemos conflrrnar lo 

arriba dicho con un estudio mtls concreto y detallado, al través 

del Capftulo lll de nuestra Tests (siguiente), refiriéndonos espe· 

clalmentc a la libertad de trabajo 1 que nuestro tema Interesa di· 

reaameme. 
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NOTAS: 

(l) Es perceptible que la humanidad encauza principalmente su lu

cha libertaria, hoy, hacia el campo econdmlco. 

(2) Tari ee asf que resulta Imposible plasmar aqur la multitud a~ 

rfüidofa dt! Ideas que sobre el concepto se han vert1do. Nos COf!. 

formaremos, por esa razón, con presentar una selecclOn de· 

las ldeas que mlla se ajustan al propóslco de nuestra tests. 

(3) John Dewey. "Naturaleza Humana y Conducta". Traduc. Rafael 

Casttllo Dlbtldox. Edlt. Pondo de Cultura EconOmlca. 2a. Edtc. 

Méxlco·Buenos Alres. 1964. Pag. Z75. 

(f) Dtcclonarto de Ftlosoffa. Ntcola Abbagnano. Edlt. Fondo de • 

Cultura Económica. Méxlco-Buenoa Alres. 2a. Edlc. en es~ 

ftol. 1966. Pag. 738. 

(5) Ignacio Burgoa "Las garantras lndlvlduales". Edlt. Porrea, S. 

A., Mextco 1970, 6a. edtclón. Pllg. 316. 

({>) Ignacio Burgoa. Ob. Cit. Pllgs. 316, 317 y 319. 

(7) Ignacio Burgoa. Ob. Cte. Págs. 319, 320, 321 y 322. 

(8) Osear Morineau. "El Estudio del Derecho". Edlt. Porr1la, S.A. 

Méxfco, D.F. 1953. lra. Edlc. Págs. dela254alaZ76. 

(9) Bertrand Russell. "Autoridad e lndlvlduo". Traduc. M4rgara 

Vlllegas. Edtt. Fondo de Cultura Económica. Sa. Edlc. Méx.19 

D.F. Pág. 45 

(10} John Dewey. Ob. Clt. Pág. 278. 

.. 
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(11) Ignacio Burgoa. Oh. Cit. Pag. 317. 

(12) Angel Ossorfo y Gallardo. El Alma de la Toga y Cuestiones -

Judiciales de la Argentina. Buenos Aires, 1873. Edlt. Losada 

(e 1940), 214 p. 20 cms. (Cristal del tiempo). 4a. Edición. 

(13) Osear Morlneau. Ob. Cit. p4g. 138. 

(14) Osear Morlneau. Ob. cit. p4g. 139. 

(15) Osear Mortneau. Ob. cit. pAgs. 117, 137. 

(1.<í) Osear Morlneau. Ob., cit. pags. 140, 141. 

(17) Ignacio Burgoa. "Garantfas lndlvlduales. Ob. Cit. p4gs. de la 

323 a la 360 lncluetve. 

(18) Artículo So. constitucional, párrafo tercero. 

(19) C.OOstanclo Bernaldo de QulrOs. Crlminologra. Edttortal José 

M. Cajlca Jr. S.A., 2a. Edlcton. Puebla, Pue., 24 de agosto 

de 1957. PAgs. de la 171 a la 173 Inclusive. 

(20) Artículo 255 del Código 

(21) Berna! Ofaz del Castillo. Historia Verdadera de la Conquista 

de la Nueva Espafla. Editorial Porreta, México, D.F. 1955. 

Vol. 1, Capftulo XCI, Pjgs. 177 a 179. 

(22) Torlbto de Benavente Motoltnfa. Memoriales. Parre 1903, Ca· 

prtulo XXll. Pags. de la 326 a la 330. Citado p0r Miguel León· 

Porttlla en su libro: De Teotlhuac4n a los Aztecas~ Antología 

de fuef'!teB e Interpretaciones Históricas. Pags. de la 394 a la 

396. U .N.A .M. Inst!!uto de Investigaciones Hlstórlcaa. 1972. 

Ediciones Lecturas Universitarias, No. 11 COI. 2a. Edlcf6n.· 
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Fondo de Cultura Económica 1956. paga. de la 87 a la 93. C! .. 

tado por Mlguel León Ponllla, Oh. Cit. a p.tlgs. de la 449 a la 

455. 

(24) Mencionado por Miguel León PonUla, Ob. Cit. a p4gR. 452 y 

453, entre otros Có:llces. 
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SUMARIO 

REGULACION DE LA LIBERTAD DE TRABAJO EN DIVERSAS 

LEYES FUNDAMENTALES MEXICANAS: 1) ConstltuclOn de • 

1814. JI) ConstltuclOn de 1824. III) Constitución de 36. IV) 

Bases Org4nlcas de 1843. V) ConstltuclOn de 1857, evolución 

en sus reformas y adldones: A) El artículo 4o.; B) El artrculo 

So.; VJ) Consttrucfon de 1917, evolución: A) El artfculo 4o.: 

B) El artrculo So. Vll) Garantras Sociales e Individuales: A) 

Las garantfas sociales; B) Las garantías lndtvtduales: C) Dlf«!., 

renctaclOn y D) c.ompatlbilldad. 
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REGULACION DE LA LIBERTAD DE TRABAJO EN 
DIVERSAS LEYES FUNDAMENTALES MEXICANAS, 

l) <X>NSTtTUCION DE 1814 

En medio de la lucha Hbertarta, On. José Marra Mor':. 

los y Pavón convoco un Congreso C'..onstltuyente, Integrado por sets di· 

putados designados por él mismo y dos de elecclOn popular, y reunidos 

en 111 ciudad de Apatztngan, Mlch. , discutieron el contenldo de lo que • 

en principio y con humildad se denominó "23 puntofi '{C>rlstltutlvos de • 

la nactOn), m4s tarde, los célebres "Sentimientos de la nactOn", 

Se sancionó en dlcha cludad, el 22 de oetubre de 1814, 

bajo el titulo de "Decreto Conatltuclonat para la Libertad de ta Amérl-

ca Mexicana", pues fundamenralmente establ en su Interés la declara-

cton de independencia para nuestro paf a, que hicieron en torma sotem_ 

ne el 6 de noviembre del mismo ai'\o. 

Esra, la primera Constitución Polrtlca de Méxlco (1), 

ya conslgl14oo en su arrkulo 38 la libertad ocupacional, del siguiente 

modo: "NlngOn género de cultura, Industria o comercio puede ser pro-

hibfdo a los ciudadanos, excepto los que forman la subsistencia pllblica". 

Para nosotros tiene gran Importancia e Interés la cons~ 

graclOn de la libertad espccmca que nos ocupa, en tal Carta F'undame'!. 

tal, aC1n cuando para Felipe Tena Ramrrez "careció de vigencia práctl • 

ca. AÚnque fueron designados los titulares de los tres poderes que lns_ 

tltufa, las circunstancias impidieron su actuación normal". 



11) CX>NSflTUCION DE 1824. 

La segunda Carta Magna del para (2), primera en t~ 

ner vigor, apareció hasta después de tres anos de lograda la lnde~n 
' -

dencta nacional. Dn. Miguel Ramos Arlzpe dirigió la Comisión de la 

ConsrltuclOn, desprendira de la Asamblea Constituyente instalada et 

7 de noviembre de 1923, la cual aprobO el Ordenamiento el 3 de octu· 

bre de 1824, bajo el nombre de "Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos", luego el Ejecutivo lo firmo el cuatro y se publicó .el día 

5 del mismo mes v afio, con la denomlnaclón definitiva de "Constltu . -
ción Federal de los Estados Unidos Mexicanos". Fué vigente hasta -

el al'to de 1835, permanecleooo sln alterflclOn alguna hasta su abtogl!., 

ciOn. 
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Al tenor de su artículo 30, declaro la llbertad en ter_ 

minos generales, dtctendo: "La Noción esta obligada e proceger por 

leyes sabias y Justas los derechos del hombre y del ciudadano". Por 

otra parte, implicó el reconoclmtento de la llbertad particular de ocu

pación, a nuestro parecer, en ta norma 32, al dectr: "El Congx:eso • 

de cada Estado remitirá anualmente al general de la federación, nota 

ctrc:unstanclada y' comprensiva de los Ingresos y egresos de todas las 
' 

tesorerfas que haya en sus respectivos dlstrltos, con relación del or!. 

gen de unos y otros, de los ramos de la industrra agrfcola, mercan.· 

tll y fabril, indicando sus progresos o decadencia con las causas que 

los producen; de los nuevos ramos que puedan plantearse, con los m~ 

dios de alcanzarlos; y de su respectiva población". · 



Pero a nuestro juicio, hutx) un retroceso, en rela-

ctón con la ant.erlor Constitución, en ramo en cuanto que aquélla sf 

conslgnaoo una garantía de libercad de ocupación, espccrticamenre 

y con Independencia de su pcrféctihlc redacción, y la de 24 la dlso!. 

vio en vagudadcs. 

111) (',ON~TITUCION OE 1836. 
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Durancc el período conocido como "régimen unitario" 

(de 1835 a 1846). nacieron las "Bases para la Nueva Constitución" (3), 

que dló fln al sistema federalista consignado en el C'...ódigo Fundame'!_ 

tal de 1824, y como la nueva Ley Fundamental se di vid fa en 7 estatu

tos, se le conoció mejor como "La Constitución de las Siete Leyes". 

El Congreso Constltu~·cntc confió a una Comisión emergida de su se· 

no el proyecto de las bases constitucionales que fué discutido el 2 de 

octubre de 35 y se convirtió en Ley Constitutiva el 23 del propio mes. 

En tal comisión tuvo principal Intervención Dn. Francisco Manuel -

sanchez Tagle. 

La primera Ley se promulgó el 15 de diciembre de -

1935 y las demás se publicaron slrnultáneamence durante el 36. Co- -

mo se ha dicho, la cuestión en estos momentos era una lucha entre 

centralismo y federalismo, de la que salieron temporalmente victo· 

rlosos los conservadores. 

Se soslaya aqur el traro de la libertad de trarojo, 



no ob.i;tante que ln primera de las leyes habla de los derechos y llhe!_ 

tades generales de los mexicanos, especialmente de expresión, pero 

se olvida de la de trabajo. 
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Por lo demás, el segundo estatuto establece la crea

ción novedosa ele un "Supremo Poder Conservador". El tercero trata 

del poder legislativo y la formación de las leyes. La cuarta Ley pla~ 

tea lo relativo al &lprerno Poder Ejecutivo y su organización. La qui!}_ 

JI cuestiona al Poder Judicial. La sexta seriala la división del territo

rto y gobierno Interior de los pueblos, Instituyendo los Deparcamen

sos (en lugar de Estados), distritos y pl nidos, todo esto en sustltu

~lón del sistema federal, y la ~ptima Incluye el modo de hacerle r<;_ 

formas, tiempo, mecanismos y personas que pueden realizarlas. 

IV) BA~'ES OHGANICAS DE 1843. 

La anterior r...onstlcuclón (4) fu~ vigente hasta el 6 de 

~ubre de 1941, Le siguieron proyectos uc reforma, como el de 1840 

y otros 2 en el 42, el de 25 de agosto de ese afio y el voto particular -

¡;je la minoría de la e.omisión, fechado el 26 de agosto del 42 y un se· 

¡undo proyecto Je;fdo en sesión general del Co~reso el 3 de novtem· 

t:>re de e se a llo. 

Para la expedición de las Bases Org4nlcas de 43, se tn 

tegr6 una Junta Nacional Legislativa de la cual fué presidente el Gene· 

ral Valencia, que también fué miembro de la Comisión de ConstttuctOn. 
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Esta se lnstaló el 6 de enero del mencionado ai\o, declarando que no 

se avocaría solamente a formular simples bases constitucionales. s_!. 

no unE\ nueva Constitución y por ello su obra la denominaron: "Las~ 

ses de organización polftlca de la Reptlbllca Mexicana", cuyas sancl~ 

no Sanca Anna el 12 de junio de 1843 y fueron publicadas el 4 de julio 

siguiente. 

El maestro Felipe Tena Ra.mfrez Indica QUe "tuvieron 

una vigencia nominal", durante mds de 3 ai'loe. 

Este ordenamiento senalabn llbertades generales y 

reconocr11 en especlal el de expresión. En el lltulo ll, del Capttulo 

"De los Habttaorea de 1a R~pübllca", preceptOa: "La propiedad es ln-

vtolable, sea que pertenezca a particulares o a corporaciones, y nl'!. 

guno puede ser privado ni turbado en el libre uso y aprovechamiento 

de la que le corresponda según las leyes, ya consista en cosas, accl<z_ 

nes o derechos. O EN EL EJERt:ICIO DE UNA PROFESION O INDUS· 

TRlA que le hubiere gnrnmlzado la ley ... " 

Se confundía, entonces. el ejercicio de tales llrerca-

des ocupacionales especfficus con un derecho de oropledad. 

V) LA CONSTITUC:ION DE 1857, EVOLUCION EN SUS 
REFORMAS Y ADICIONES. 

El Congreso que la elaoorO fué convocado et 16 de octu· 

bre de 1855, por documento que expidió On. Juan Alvarez. Y tuvo por 

sede a ta ciudad de México, lugar donde se abrieron formalmente las 
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sesiones el dfa 18 de febrero de 1856. 

Arrlaga prestdtó la Comisión de ConstltuclOn. 

La Consrlruclón Polftlca de la RepObltca 'Mexicana, lla· 

mada también Federal de los Estados Unidos Mexicanos, fué jurada y 

sancionada por el Cong1 .eso General Constituyente el 5 de febrero de --

1857 y promulgada el dfa 12 siguiente, en tiempos del Preeldentc susti

tuto Gral. Ignacio Comonfort. Ella restituyó el sistema federal y con!. 

ttruyó a la nación bajo la forma de repObllca democrática, representa

tiva y popular. 

Los representante-. de los Estados, del Distrito y Te

rritorios Federales habían sido llamados al c~reso extraordinario -

constituyente, por el plan proclamado el lro. de marzo de 1854 en AY\!. 

tla, reformado en Acapulco el dfa 11 del mismo mes y ano, adem4s de 

la convocatoria a que hemos hecho referencia (5). 

De este COdtgo fundamental nos Interesan dos dlsposl -

tlvos: el 4o. y el So. 

A) EL ARTIOJLO 4o. 

Antes de llegar a obtener lo que fuera la norma deflnl-. 

tiva de este Ordenamiento, hubieron de salvarse acaloradas discusio

nes, en torno a las siguientes cuestiones: Se cftrmaltl en un prlnctplo 

que "la libertad de trabajo no podrá ser coartada por los particulares 

a crtulo de propietarios", la opostcton que encontró el texto extgra que 

se suprimieran las palabras "a tftulo de propietarios" y la ComielOn · 
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de Constitución propuso que quedara del modo siguiente: "La lU:ertad 

de Industria, comercio y trabajo no podrá ser coartada por los parti

culares, sln forma de juicio, aun cuando sea a título de propietarios'.'. 

El artículo se declaro sin lugar a votación, y flnalme~ 

te fué aceptado al establecer los siguientes términos: La libertad de -

que se trata no se podré Impedir "sino por sentencia judicial cuando • 

ataque los derechos de terceros". 

Su redacc!On definitiva vino siendo: 

"Todo hombre es libre de abrazar la profeslOn, lndUf!. 

tria o trabajo que le acomod~, siendo Otll y honesto, y para aprove-· 

charse de sus productos. NI uno ni otro se le podrá Impedir, sino por 

sentencia Judicial cuando ataque los derechos de tercero, o por reso· 

lución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando 

ofenda los de la eocledad". 

B) EL ARTICULO 5o. 

El artículo original asental:a: "Nadie puede ser obliga

do a prestar trabajos personales, sln la justa retrU:uclOn y sin su ple

no consentimiento. La Ley no puede autorizar nlngOn contrato que ten· 

ga por objeto la pérdida o el Irrevocable sacrificio de la libertad del 

hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación, o voto religioso. 

Tampoco puede autorizar conventos en que el hombre pacté su pres

cripción o destierro". 

El Lic .. juan de la Torre (6) por su obra~ nps hace sa· 

her la reforma que afecto al anterior artículo, establecida por la "ley 



de Adiciones y Reformas de 25 de septiembre de 1873", a inlclatlva 

de S~bilstitln Lerdo de TeJndn, la cual, a nuestro criterio, estaba -

animada por el Onico y claro propósito de acentuar el antlclericallf!_ 

mo de su gobierno. 

Nótese nuestro aserto al través de la lectura tex

tual de la modiflcactOn: 
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"ARTICULO So. -Nadie puede ser obligado a prestar 

trabajos personales sin la justa retrlooclón y sin su pleno consentl • • 

miento. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto nlngan COI!, 

trato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdl • 

da o el irrevocable sacriflclo de la libertad del hombre, ya sea por 

causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La Ley, en cons~ 

·OJencta, no reconoce órdenes monásticas, nl puede permltlr su est~ 

bleclmlento, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pr~ 

tendan erigirse. Tampoco puede admitirse convento en que el hombre 

pacte su proscrlpclón o destierro". 

Una tercera reforma Intereso al dispositivo en estu· 

dio, y fué la prescrita por la Ley de 10 de junio de 1898, que reformo 

los artículos So., 31 y 35 constituclonales, en tiempos de Porfirio oraz, 

por la cual quedó de la manera que sigue: 

"Nadie puede ser obligado a prestar trabajos persona.-: 

les sin la justa recriooción y sin su pleno consentlmiento, salvo el era 

bajo impuesto como pena por la autoridad judlctal. 



"En cuanto a los servicios pllbllcos, sólo podrán ser 

en los términos que establezcan las leyes respectivas, obligatorio el 

de las armas, y obl lgatorlos y gracuicoa las funciones electorales, -

los cargos concejlles y los de jurado". 

VI) LA OONSfITIJCION DE 1917 

58 

Dn. Venustlano Carranza, Primer Jefe del Ejército 

Constttucionallsta, al término del período llamado "preconatttuclo· 

nal, cscogló el camino de convocar a un Congreso Constlcuyeme pa

ra restablecer el orden constitucional y con la lntenclOn de reformar 

la Ley Fundamen:al de 57, o expedir una nueva, como en realidadª'!. 

cedió, no obstante que se promulgó denomlnllndola "Conseltuctón Po• 

U'ttca de loa Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febt~ 

ro de 1857 (7) ". 

En la ciudad de México, slendo 14 de septlembre de 

1916, el Prtmer Jefe expidió un Decreto que reformaba algunos pre

ceptos del Plan de Guadalupe, por el cual convocó a elecciones para 

la reunlón del Congreso, que se lntegrarra por representantes de to· 

das las entidades federativas, en proporción al nQmero de habtrantes 

de las mismas y con el único y exclusivo objetlvo de debatlr el pro

yecto de Constitución Reformada, presentado por el convocante. Al 

efecto de su cometido se les fijó como plazo terminante el de 2 rneses;

luego del cual la Asamblea Constltuyenre sería disuelta. 

Asr las cosas, lós contltuyentes se Instalaron en la 



ciudad de Queretaro, lntclando sus lalx>res con asambleas prepara· 

torlas el 21 de noviembre de 16 y entrando al estudio del proyecto 

cuestionado el lro. de diciembre siguiente, con Luis Manuel 'Rojas 

de Presidente. 

La Comisión de ConstltuclOn se designo cinco días 

despues, quedando lnteg!'ada por los Ce. Francisco J. MOglca, Luis 

G. Monzon, Enrique Recto y Alberto RomAn. 

Pero los trabajos rcsul taban excesivos, por lo que 
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se nombro una segunda Comisión, en ses!On del 23 del propio dlcle"!_ 

bre, compuesta esta vez por los ce. Paullno Machorro Narv4ez; Hl-

larlo Medina, Anuro Mendez, Herfberto Jara y Ag*8tfn Gana Gonz~ 

lez. 

Dos fuerzas estaban representadas en aquellas Asam 

bleas: Los moderados, que apoyaban el proyecto de Dn. Venustlano 

Carranza y Jos radicales, Impulsados por el Gral. Alvaro ObregOn. 

Estos Oltlmos predominaron en ambas Comisiones de ConstltuclOn .. 
·. 

· Hay up comentario sumamente Interesante del Maes- · 

tro Tena Ramrrez, en relación con los debates sobre el Artículo So. 

del proyecto, del cual nos dice: ··~10 contenía en materia lab:>ral, 

en relación con la carta del 57, la escasa lnnovaclon de limitar a un 

ano el plazo obligatorio del contrato de traoojo, e impedir que en él 

se renunciara a los derechos civiles o polftlcos", agregaooo que "la 

Comisión, presidida por MOgfca, presentó una modlftcacton al artf~ 
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lo, ampliando tfmldamente la protección al trabajador mediante el p~ 

:rrafo final, que decía: 'La jornada máxima de trabajo no excederá de 

8 horas, aunque este haya sido Impuesto por sentencla judlcial. Oue· 

da prohlbldo el trabajo nocturno en lM Industrias a los nlños y a las 

mujeres. Se establece como obltgatorto el descanso hetxlomedarlo'". 

Et autor en cita contlnlla narr4ndonos que los Const!. 

tuyentes Cravlot:o y Macfas expusieron la necesidad de extender las 

garantías del obrero, mucho más allá de la norma antertor, propo~ 

nlérvJo el primero de los mencionados que se presentaran con mayor 

amplitud en un artfculo e apee tal, a consecuencia de tal con censo, gE!.. 

nerallzado a estas alturas, en sesión del 23 de enero de 17, se apr<!_ 

~ por unanlmtdad de 163 diputados to que fué el artículo 123. 

tnusltadamcnte, se conslgnO un tercer género de de_ 

recl10s 1 los soclales, entre los dos conocldos y aceptados por la ti!, 

dlclón (pllbllco y privado), en la Olclma de las Constituciones mexl~ 

nas, primera del mundo en contenerlos. Nuestra naclOn fué asr, al 

decir de Cravtoco: "la primera en consignar en su C.onstltuctón los • 

sagrados derechos de los obreros". 

En trn, la Carta Magna de que tratamos, se f lrmó 

por la maf'lana del 31 de enero de 1917. Por la tarde rlendieron pro· 

testa de guardarla prlmero los Diputados y luego el Primer Jefe del 

Ejérctt" ConsrlcuctonaHsta, promulgándose el 5 de febrero de ese 

Mo, en conmemoración respetuosa de la de 57, y entrarvJo en vigor 
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desde el lro. de mayo, seglln el artrculo prlmero transitorio. 

Recae nuevamente nuestro Interés especial sobre • 

los artículos 4o. y So. de este Código Polftlco Fundamental: que trl!_ 

tan de tas libertades especrrtcas de ocupación, tema del actual cap!, 

tulo de nuestro trabajo. 

A) EL ARTICULO 4o. 

En equtparaclOn con el precepto correlativo de ta -

anterior ConstituctOn, este artículo contiene, en su primer p4rrafo, 

el cambio de los términos: (trabajo) "lltll y honesto" por el concepto 

de licitud; por lo dem4s, es de notarse un diferente estllo de redac

ción rmlcamerne. Veamos su texto original, el cual permanece lnto· 

cado hasta nuestros dras: 

"ARTICULO 4o. A ninguna persona podr4 lmpedlrse 

que se dedlQuc a la profesión, Industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo !retros. El ejerckio de esta libertad solo podrá v~ 

darse por determinación judicial cuando ataque los derechos de ter· 

cero, o por reeolu~lón gubernativa, dictada en los tl!rmlnos quema~ 

que la ley, cuando so ofendan los derechos de la sociedad. Nadie pu~ 

de se~ privado del producto de su trabajo, slno por resoluclOn judl·· 

cial. 

La ley determinara en cada Estado cuales son las pr2_ 

festones que necesitan mulo para su ejerclcto, las condtdones que d~ 

ben llenarse para otxenerlo y las autoridades que han de expedlrlo"(8). 
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B) EL ARTICULO 5o. 

La norma original decía: 

"Nadle podrll ser obligado a prestar trabajos perso• 

nales sin la justa retribución y sin su pleno consentlmlento, salvo • 

el trabajo Impuesto como pena por ta autoridad judtctal, el cual se 

ajustará a los dispuesto en las tracciones 1 y ll del artfculo 123. 

"En cuanto a los servic los ptlbl leos, sólo podran • 

ser obligatorios, en los términos que escableican las leyes reape:_ 

tfvas, el de las armas, tos de jurados, los cargoo cnncejlles y los 

cargos de elección popular, directa e lndlrecta, y obligatorias y gr~ 

tultas las funciones electorales. 

"El Estado no puede permltlr que se lleve a efecto 

nlnglln contrato, paao o convenio que renga por objeto el menoacalx>, 

la pérdlda o el irrevocable sacriftcto de ta libertad del hombre, ya • 

sea por causa de trabajo, de educaclón, o de voto reltgloso. La ley 

en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monást!_ 

cas. cualqulera que sea la denomlnact6n u objeco con que pretendan 

erigirse. 

"Tampoco puede admitirse convento en oue e.l ~ 

pacte su proscrtpclón o destierro, o en oue renuncie temporal o~ 

manentemente a ejercer determinada profesión, Industria o comercio. 

"El contrato de trabajo sólo obligar! a prestar el se!. 

·vtclo convenido por el ttempo que fije la ley, sin poder exceder de un 

ª"ºen perjulCto del trab.1je.dor. y no podr4 extenderse, en ni~lln ca· 
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so, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos 

políticos o civlles. 

"La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo -

que respecta al traoojndor, sólo '.>bllgar4 a éste a la correspondiente 

resposabflldad cfvll, sin oue en nlngOn caso pueda hacerse coacción 

sobre su persona" (9). 

Se reformó el párrafo segundo por decreto de 13 de 

octubre de 1942, que fuera publicado en el Diario Oficial del 17 de n<!_ 

vtembre del mismo ano, quedando como podemos leerlo en la actual!_ 

dad: 

"En cuanto a los servicios pt'lbltcos, sólo podrán ser 

obligatorios, en los térmtnos que establezcan las leyes respectivas, 

el de las armas y los de jurados, asr·como el desempeno de los car

gos concej tics y los de elección popular, tl i re cea o lndlreaa. Las fu'!,. 

clones electorales y censales tendr4n car4cter obligatorio y gratuito, 

los servicios profesionales de fndole social ser4n obligatorios y re-

trlooldos en los términos de la Ley y con las excepciones que ésta ªE!. 

ftale''. 

La evolución del precepto cuestionado, a partir del 

texto original de la Constitución de 1857, hasta los momentos actua

les, ha consistido en las siguientes notas: A) La lncluslón de un cr!, 

terto anticlerical, B) La justlflcacfón legal del trabajo obligado o fo~ 

zado Impuesto como pena por la autoridad judicial, C) El establecf-

mient.o o_bltgarorlo de los servicios públicos: <Je las armas, las funcl<!_ 
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nes electorales, los cargos concejlles y los de jurados, siendo ad~ 

mas gratuitos, a excepción del ~e las armas, O) La exigencia expr~ 

sa de Que el trabajo Impuesto como pena por autoridad judicial se -

ajuste a las prescripciones del anrculo 123 del propio Código Polí

tico, en sus fracciones 1 y 11, E) Un nuevo aenalamlento de servicios 

pllblicos obllgatorlos: El de armas, los de jurados, los cargos con

cej Ues y los cargos de elección popular, directa o Indirecta, dejan

do como obligatorio y gratuito el de las funciones electorales. F) La 

lnclus16n de garancras protectoras del tt"abe.jador conslsrences en que 

l!ate solo est4 obligado a prestar el trabajo convenido, por un tiempo 

que nunca exceder4 de un ni'io, en su perjuicio, y sin que pueda lesi~ 

na:r sus derechos polrttcos o ctvlles G) Se creó la obligatoriedad de 

un servicio pt1bllco más, que asimismo serfa prestado gratultamel!_ 

te: Las funciones censales y, finalmente, se agrego otro servido -

ptlbUco que ar es retrfrufble en los términos de Ley y con excepcio

nes expresamente senaladas por ella: El servicio profesional de ín

dole social. 

La exposición evolutiva de loa artfculoa tratados -

nos permiten, por otra parte, hacer una obaervaclón de singular I"!. 

portancfa: Prlmero se consigna, con claridad, una amplia lirerrnd 

especCflca ocupacional, así como medidas protectoras de In misma, 

pero luego se siente la sustitución cada vez mayor del criterio libe

ral por uno que llmlta y subordina las llbenades individuales al In

terés social y estatal. 



La concepclOn del trabajo se transformo abandonan

do las notas exclusivamente uttlltarlsta e lndlvtdualista y adquirien

do un sentido de ohllgaciOn social en beneficio de la colecflvldnd. 

Vll) GARANTIAS OOCIALES E INDIVIDUALES. 
A) LAS OARANTIAS ~CIALES. 
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El Maestro Burgoa (10) advierte que éstas se revelan, 

al Igual que las garantfas !ndlvlduales, como una relaclOn jurfdlca, -

más las caracterizan elementos muy distintos. 

l. -Los sujetos del vfuculo jurfdko, en las garantfas. 

soctales, son: a) Como actlvoa: La clase trabajadora, la que tiene por 

patrlmonlo su energía de trabajo, que no participa de los medios de -

producctOn, ni de poder económico y b) Como pasivos: Los poderosos 

eoonómic.tmente y tenedores de los vehfculos de producclón. 

El vrnculo jurfdtco se determina por la posición so-

e tal, económica y Jur!dica de unos y otros, (capital y trabajo), res-

pecto del pm ceso de la producción, principalmente. y no se establece 

de grupo a grupo o de individuo a lndtvlduo, de clase diferente. 

2. -El objeto de la garantra social es la tutela de 'tos 

derechos de la claae rratnjadora y frente a las obligaciones que. en -

sentido económtco, corren a cargo de la éltte capltaltsta. 

Ahora bten, toda vez que las garanrfas sociales están 

ronstgnadas en la Carta Magna, est:An envi.leltas por los prtnctptos de 

supremacra y rigidez. 

Ambas clases soclo-econOmtcas guardan el papel de 

gobernados ante el Estado, al cual toca una posfclOn reguladora en -
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la relación, con car4cter imperativo, debiendo vetar por la vigencia 

de las garantías protecclonh>tas del trabajador. 

Las garantías sociales son ariete que rompen los -

prlnctptos de auconomfa de la volunrnd y de libre contratación, siem_ 

pre que sobre su base se preterw.ia esta!Xecer una relación laooral • 

por abajo de los beneflclos mínimos que aquellas implantan. 

Y el Estado debe oor el lmpulsor de tal ariete, con 

caracter lntervenctonlsta, a través de las facultades que el susocll• 

ello autor denomina: lmpcdltlvas, prevenr:ivas, sancionadoras y fis

calizadoras, y que el Maestro Trueba Urbtna llamaría dln duda, en 

sentido genérico: Relvindlcadoras. 

B) LAS GARANTIAS INDlVIDUALES. 

Hlclmos referencia a los derechos pObllcos subjecl· 

vos al tratar la libertad de tratxl.jo como garantía individual, seglln 

la visión tanto de Osear Morlnenu como de Ignacio Burgoa, en hojas 

anteriores, por lo que, en ahorro de repeclciones, reiteramos aquf 

esos conceptos. 

Pues bien, dichos derechos p(lbllcos subjetivos em'!_ 

nan de la relación jurfdlca de supra o suoordlnaclOn aue se estable .. 

ce entre el gobernado, como sujeto nctlvo, y el estado y sus autori

dades, como sujetos pasivos, en la formación del concepco de g~ 

t[a lndivl.dual. 

Hay otros dos elementos integrantes de las g_~ 

del gobernado: La obligación del Estado y sus autoridades, que, ha.$ 
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traducirse en el respeto al derecho JXlbltco subjetivo de que. se tr~ 

te y crear las condiciones de segulrdad jurídica relativa, 

y la prescrtpctón reguladora de la relación cuestionada en el COdl· 

go Fundamerul. 

En otrn s pnlabros, las ga rnncfas individuales, Q\IC 

a juicio del Maestro Burgoa debiera llamtlrseles con más propiedad 

"Carantfas del gobernado", son el medio susrantlvo constitucional 

para salvaguardar los derechos del hombre, la esfera jurfdlca de -

todo tndtvlduo, freme a los actos del poder pilbllco. El citado jurt!! 

ta tnslste en la denomlnactOn aludida dado que las garantfae de que 

hablamos se han venido extendiendo a las JX!rsonas jurídicas de De

recho privado y social y alln a empresas de partlclpaclón estatal y 

a organismos descencrallzados, además de que las garantías no reM 

caen a un tndtvt.duo en particular. sino a tooo gobernado que tenga 

tal car4cter. 

C) DIPERENCIAClON. 

De to expuesto sobre ambos tipos de garantías, sal

tan a .la vtsta sus dtferenclas: 

1 :-La relactOn jurldlca existente en las garantras -

sociales es a un nivel de coordtnaclOn (entre gobernados), en tanto 

que en las indtvtduales se da en un plano d.e supra o subordtnactOn 

(entre gobernado y Esta.do y sus autoridades). 

2. -El vínculo jurfdtco entre los sujetos se determt • 

na por supuestos o postctones diferentes: En las primeras se trata · 
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de la posición socto-económlca de dos grupos humanos bien dlsttn .. 

tos y en las segundas de la condld on de gobernado frente al Estado 

y sus representantes. 

~.· ~~~ objeto de las garantraa sociales est4 constl• 

tufdo por la rutel• de la clase trabajadora frente a los tenedores de 

loa medios de la producción y del poder económico, mientras que 

el objeto de las lndtviduales es la tutela de todo individuo o ente ju· 

rfdlco que cenga la condlclOn de gobernado, trente a la acttvldad s~ 

berana o de gobierno del Estado (actos autoriuuios, unilaterales, -

lmperati vos y coersltivos). Es declr, se est4 en preoencla de dlfe • 

rentes derechos subjetivos, oponibles a diferentes sujetos pasivos. 

4. -La obligación correlativa a los derechos que en 

una y otra garantra existe, corre a cargo de diversos sujetos pasi

vos. En las garan.tras sociales y en sentido económlca, pertenecen a 

la clase capitalista y en las individuales al Estado y sus autoridades. 

5. -La fuente que prescribe y regula a las dos cla

ses de realciones es la misma: La ley fundamental, pero se encua

dran en dos tipos de Derecho bien diferenciados ya en e: concenso 

general: PObltco y social, por ende, el Estado desempetta un papel 

muy dlstlnto en uno y ocro; en el primero es sujeto pasivo y en el -

segundo tiene una pos telón retadora y cucelar. 

D) COMPATIBILIDAD. 

No obstante las diferencias profundas y evidentes 

entre las garantías descritas, que las hacen ser figuras jurfdlcas -



de muy dlversa naturaleza y aOn más en razón de ello, creemos, -

junto con el Mestro Burgoa Orlhuela (11 ), que son perfectamente -

compatibles, que no se excluyen nl contradlcen slno, antes bien, -

las sociales reafirman a las lndlvlduales, en tanto en cuanto supr!_ 

man o aminoren al menos, flcctones teóricas y hagan real, cierto, 

el equlllbrlo del débil ante el fuerte asr como verdaderamente Ubre 

al nilserable, en su vida de tooos los dfas. 

-·.' 
> 

., 
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Pags. 28 y slgs. 
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(4) Felipe Tena RamCrez, Ob. Cit. p4gs. 249 y siga. 

(5) Felipe Tena Ramfrez, Ob. Cit. págs. 603 y sfgs. 
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C A P 1 T U L O IV .. 

SUMARIO 

1 ) La Ley Reglamentarla de lee Artículos 4° y 5° Constitucionales, 

Relativos al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito y Territo

rios Federales: A) El Artículo 30, B) El Artículo 37 y C) El Artfc!! 

lo 40. Il) El Proyecto de Ley del Servicio Profesional. 111) Las Re

formas de enero de 1974 a la Ley Reglamentarla de los Artfculoa -

4° y 5° Constitucionales. Debate, Estudio y Dlct4men acerca de las 

mismas: A) Considerandos y B) El Articulado. IV) El Reglamento 

de la Ley Reglamentarla de los Artículos 4º y 5° Constitucionales, 

Relativos al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito y Territo

rios Federales y en Materia Federál: A) El Artfculo 51 B) El Ar

tfculo 52. 



72 

l) LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 4° 
Y 5º CONSTITI!CIONALES, RELATIVOS AL EJER-
CIClO DE LAS PROFESIONES EN EL DI~TRITO Y -
TERRITORIOS FEDERALES. 

La libertad ocupacional que ya comcncarnos con cierta 

amplitud anteriormente (1). halla sus últimos cauces jurídicos de -

vigencia reguladora. particularmente en rcferencta del profesioni.:!_ 

ta y del pasante, en la Ley de Profesiones (2) y au Reglamento. 

LA LEY 

Este ordenamiento fué expedido por el Congreso de la 

Unión, en funciones de Legislatura Local, el 30 de diciembre de --

1944, entrando en vigor el V de mayo de 1945, un dra después de -

su publicación en el Diario Oficial y siendo jefe del Ejecutivo Fede

ral el C. Gral. Manuel Avila Camacho (3). 

Evidentemente. se trata de una Ley de Derecho escri-

to y en cuanto a su validez especial tiene un doble carácter: l. - ·-

Fundamentalmente local, dado que rige en el Distrito y Territorios 

Federales (4) y 2. - Excepcionalmente federal, en tanto que regule -

materias de esa índole (5 ). 

Su ámbito de validez remporal es indefinido, toda vez 

que no se estableció un det~rmtnado lapso para su vigencia. 

De su propia denominación 1:1e colige que es reglamen· 

tarta, derivada de la constitucional, que desdobla en detalles y ese 

es su lugar en la pirámide jerárquica jurídica. 
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Estlmllndola en su estadio de valldez mat:crlal, la lo 

enlizaremos encuadrada dentro del Derecho Ptlbllco, ya que sus -

disposiciones corresponden, especfficnmcme, a 1 camoo del Dere • 

cho Admtnlstratlvo, pero está teñida de Derecho Soctat, por cua'l 

to prevalecen los lnterPses de la sociedad sobre los individuales 

de los profeslonlscas y pasantes (6). 

Al traves de sus ocho capnulos, regula: Las profest<!_ 

nes que ameritan de tfrulo para su ejercicio (7),las condiciones -

que han de satisfacerse para alcanzar un tfiulo profesional y las -

!nstlruciones autorizadas para expedirlo, Instituye la Dirección G~ 

neral de Profesiones determinando sus facultades, los Colegios de 

prof1,:slonlstas, el ejercicio profesional. el servicio social de estl!_ 

dlantes y profeslonisrns y, por último, cuestiona los delitos e In-· 

tracciones de los profestonlstas y las sanciones por lncumoltrnlen

to de la propia Ley. 

Dentro de Jas disposiciones que Involucran al pasante 

y algunos aspectos de nuestro tema, est4n: 

A) EL ARTICULO 30 

Este precepto, contenido en el caprtulo del ejercicio 

profesional. establece un principio muy importante: La poslbllldad 

de los esrudíames de la sdlversas profesiones, de olxener una aut<l_ 

rizaclón para ejercer la práctica profesional. 

En cfecro. asienta: "La D!recclón General de Profe-



stones podrá extender autorización a los pasantes de las dlver· 

sas profesiones para ejercer la práctica respectiva por un rér· 

mino no mayor de 3 anos". 

14 

Luego sei'iala, en sus dos párrafos siguientes, al· 

gunos requisitos para los efectos de lo anterior Que, aunados a 

los que detalla el Reglamento (8} concretizan al Interesado la P<?. 

slbllldad de que hablamos ... "se demostrará el caracter de estl!_ 

dlantes, la conducta y capacidad de los mismos. con los Informes 

de ta facultad o escuela correspondiente" ... "en cada caso darán 

avtso a la Secrerarra de Educación PObllca y extenderán al tncerc:_ 

sado una credencial en oue se oreclse el tiempo en que gozaran 

de tal aurorlzaclón. Al concluir dicho término quedara autom4tl· 

camente anulada la credencial. En casos especiales podrá el tn

reresado obtener permiso del Secretario de EducaclOn PObllca • 

para prorrogar la autorización (91 por el tiempo que fije dtcho 

functonarto". 

Con base en esca norma en relación con la 23, trace. 

111 del mismo ordenamienco (que consagra la facultad y obllgacton 

de la Dlrecclón General de Profesiones de "autorizar para el eje~ 

ciclo de una especlaHzaclón") y en tas relativas del Reglamento -

de la Ley Reglamemarla, hablamos en ocra parte de la actual Te· 

sfs, de la existencia de dos tipos de pasantes: A) Loe de derecho, 

es declr, quienes cuentan con autorización para ejercer, y B) Los 
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de hecho, que sin haberla adquirido, desarrollan actividades slml-

lares a las de aquéllos. 

B) EL ARTICULO 37 

Este dispositivo vigoriza y confirma nuestro pensa·-

miento de aue todo pasante que oreare servicios subordinados a •• 

cambio de un salarlo, es un trabljador, pues, aan cuando se refte· 

re particularmente al profeslontsca, es aplicable a la condición de 

aquél: 

"Los profeslonl stas que ejerzan su profes ton en call • 

dad de asalariados, quedan sujetos, por lo que a su contrato se re

fler..:! (o relación laboral, anadlrfamos nosotros), a los preceptos -

de la Ley Federal del Trabajo y al Estatuto de Jos Trabajadores al 

Servicio de los Poderes de la Unión, en su caso." (108 ) 

Y claro esta, la apllcabllldad de los preceotos de las 

Leyes Laborales a los profeslonlstas y pasantes sujetos de la rela-

clOn o contraw de trabajo se da, precisamente, teniendo con:io prt-

mer fundamento el contenido de los artfculos. 80. y 20 de la Ler Fe· 

der&l del Trabajo. 

C) EL ARTICULO 40 

Se reafirmá lo anterior, con el párrafo segundo de es-
, 

ta prescripción: "Las sociedades de fines orofestonales que tengan 

a su servicio a profeslonlstas sujetos a sueldo, estan obligados a h!., 

cerios participar en las utllldades". Esto es, se subraya la obliga· 
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c!On pacronal de otorgar a sus trabajadores una prestación especr-

flca como la mencionada y que el Estatuto del trabajo establece en 

su artfculo 117. 

11) EL PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL 

A fines de 1973 supimos que el Ejecutivo Federal se -

dtsponra a enviar una iniciativa de nueva Ley Reglamentaria de los 

artfculos 4° y 5° Constitucionales. 

Pretendimos falltdamente obcener un proyecto, ranto 

en diversas dependencias de la Sccrctnrfa de Educacl6n Pública, -

como en la Cámara de Diputados. Por fortuna el ~. Enrique Pe--

rez-verdra (10), funcionario de la Barra de Abogados ubicada en --

las calles de Varsovia, en esta capital, nos hizo el favor de pro-

porctonarnos una fococopla del proyecto susodicho, fechado de no-

v1embre de 1973 y oue tenemos a la vi sea (11 ). 

Se b:lutlzó con el sugestivo nombre de "Ley del Ser--

victo Profesional". Bufan en el algunas ldcns interesantes que más 

tarde mcxlvaron las reformas finalmente crisraltzadas. 

Destacamos en seguida, aunque no alcanzó vtda, con-

ceptos contenidos en la Exposición de Motivos. que nos explican la 

inquietud renovadora de la Ley: 

''La concepción liberal de la educación posculó el desa

rrollo armónico de las facultades del Individuo. Ahora sustenta.mos 
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que no sólo clero procurarse dicho desarrollo sino también la 

Identificación del. hombre con los problemas de la sociedad. 

Por ello, coda persona debe tener una conciencia permanente 

de servicio social. 

"La presente lnlclattva de Ley del. ~rvicio Prof~ 

sional contempla el ejercicio profesional como el medio idOneo 

para proyectar hacia el lmerés soclal las actividades de qule· 

nes lo realizan. 

"Se define lo que debe entenderse por ejercicio pr~ 

fcslonal y se dispone que podra autorizarse temporalmente di·· 

cho e;erciclo a los pasantes, siempre que amlen bajo la dlrec· 

ción técnica y responsabilidad de un profesional autorizado. Se 

logra asf que las acrlvldades de los pnsances en el ejercicio pr<!_ 

festona] cumplan el doble propósito dt .:ornpletnr su preparaclOn 

y de realizar rraoojos específicos en ooneflclo de la comunidad. 

"Particular relevancia tiene el nuevo capitulo sobre 

el 8ervlclo social de los profesionales, en el que este servlcto se 

precisa como la actividad permanente de partlclpaciOn solidarla 

en la solución de los problemas de Ja comunidad. El artículo 5º 

constitucional se~ala Ja obligatoriedad para los profesionales de 

presrar servicios de índole social. Esta actividad no se agota con 

la realización de traoojos esporádicos·; es al mismo tiempo una • 

tarea contfnua y trascendente. 
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"Dos soo en resumen, los propósitos fundamentales 

del espfrltu de la lnlclatlva de Ley del Servicio Profesional: el re

conocimiento por parte del Estado de todas las profesiones y el -

planteamiento de un servicio social permanente como meta nactq_ 

nal". 

Siete capítulos integran al proyecto l)Olsposlclones 

Generales, dentro del cual se advierte que la Ley es de orden pi!_ 

bllco y de interés social: ll) Cédula de ejerciclo profesional, que 

abarca al artrculo 80. , por el cual se consagra la poslbllldad del 

pasante para ottener de la Secrecarfa de Educación Pabllca, auto· 

rlzactOn de ejercicio profesional, bajo la dirección técnica de un 

profesional ejercitante; III) Registro Profesional; IV) Servicio So

cial de los Profeslonale s; V) Colegios de Profesionales; VI) Sanclq_ 

nea y Vll) Recursos. 

A nuestro parecer, fuera de su apertura al reconoc!. 

miento de todas las profesiones y de su preocupación por hacer del 

servicio social una función permanente del profeslonista. no enco'!_ 

tramos grandes lnnovaclones de Interés, menos áun respecto del -

pasante, pues, aunque se quiere moscrar como novedad la poslbll!. 

dad de éste para obtener autorización de ejercicio profesional, no 

lo es, dado que ya está prescrita en la norma 30, de la Ley vigen

te. Inclusive reitera la exigencia de que el pasante realice su eje!_ 

ciclo profesional b..1jo la dlrecclOn técnica de un titulado ejercitante. 
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lll) LAS REFORMAS DE ENERO DE 1974 A LA LEY RE· 
GLAMENTARIA DE LOSARTICULOS 4ºY SºCX>NSfI 
TUCIONALES. -

La intentona de nueva Ley a que nos referimos en Ir-

neas anteriores, termlnO cuajando en un Decreto reformar orlo que 

alcanza un poco mBs de ln sexta parte del arctculado total de la Ley 

de 45. 

Tal decreto fué expedido el 31 de diciembre de 1973, 

publicado en et Diario Oficial No. l. Tomo CCCXXll, a pl'lginas.22 

y 23, correspondiente al día miércoles 2 de enero de .1974 y entró 

en vigor, segOn lo ordena el artículo lºrransitorio del mismo, qulr.!_ 

ce dfas después de su publtcación. 

Sufrieron mo::llflcaciOn: El rubro del caprtulo prime-

ro y los siguientes once anrculos : lo. , 2o. , 3o., So. , 9o. , l fu. , 

13, 65, 67, 68 y 73. 

Por lo que toca al pasante, figura central aqur, no se 

ve afectado nl para bien nt para mal, por las reformas menciona

das, a excepcton del precepto 68, por el cual actualmente puede·· 

cobrar honorarios sl cuenta con su "carta de pasante" (12), por el 

ejercicio de su profesión, s~On se ded~ce, en una Interpretación. 

a conttarlo sensu, del siguiente texto: "ARTICULO 68. ·La persona 

que ejerza alguna profesión que requiera título pnra ru ejerclclo, -

sin la correspondlenre cédula o autorización, no tendrá derecho a· 
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cobrar honorarios'', siendo que el dispositivo der~ado rezaba: 

"ARTICULO 68. "Ninguna persona que ejerza actividad sin Cftu· 

lo profesional debidamente registrado o con título, pero que ca• 

rezca del requisito de registro, pcxlr4 cobrar honorarios de ni'!. 

guna clase". 

Esta disposición reviste importancia y relación con 

nuestro tema, especialmente por lo que se refiere al pasante ll -

bre e lndtp endlenre en el desarrollo de su trabajo y en oposición 

al que presta un servicio personal subordinado a cambio de un ''!.. 

larto, para distinguir como sujeto de relación laboral al seguooo. 

Ahora bien, por el Interés que reviste un cuerpo de 

reformas como el que se comenta, ofrecemos un bosquejo susct~ 

to del mismo, valiéndonos del estudio y dictamen emitido por las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Educativo, Sección EducaclOn 

Superior, Segunda de puncos Constitucional es, de Estudios Le¡I!,_ 

latlvos y de Desarrollo Clentffico y Tecnológico, sometido a su 

consideración por acuerdo soberano de la camara de Dlputadoa (13). 

Este documento nos fué facllltado amablemente por 

el Sr. Lic. Roberto Sánchez Zamora, Jefe del Deparcamento de 

Ejerctcto Profesional, de la Dirección General de Profesiones (14). 
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A) <X>NSIOERANOOS. 

De los C.Onstderandos nos llama la atención: 

a). -Que el avance de las ciencias y la preocupa· 

clón constante del hombre f>Or aplicar esos conocimientos ha 

propiciado la crenclOn, en los Oltlmos decenios, de un slnn'!. 

mero de carreras profesionales necesarias. 

b). ·Que la proliferación de profesionales egres'!_, 

dos de las Instituciones del sistema educativo nacional, ha or!_ 

glnado en ellos condiciones de inseguridad, por lo que la res· 

puesta ha de superar el criterio de la Ley vigente, reconocle'l, 

do el derecho que asiste a todo el profesional para registrar y 

ottener su cédula de ejerctcto, en los termtnos que senala la 

nueva Ley Federal de Educación. 

e). -Que la presente Iniciativa corresponde a un -

ciclo de reformas en materia educativa, para dar a mlles de • 

profeslonlstas mexicanos seguridad jurídica para fortalecer la 

democracia, en lo interno, y dlsmlnulr la dq>endencfa tecnoló· 

glca. en lo externo. 

B) EL ARTiaJLAOO 

En virtud de los anterior se propone: 

1. -Por razones de técnica legislativa, el encabe" · 



zado del capítulo 1, dtrll: "Dtsposlctones Generales". en vez de 

los térm !nos anteriores de "De las Profesiones Técnico-clentr

flcas que neceslcan tl'tulo para su ejercicio", ya que sln dlscrt

mtnación alguna, toda persona que haya obtenido de conformidad 

con la Ley un título, o grado académico, podrll registrarlo. 
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2. -Dado que la nueva Ley Federal de Educación ha 

definido la integración del sistema educativo nacional, la manera 

como podr4n revalidarse los estudios de educactOn superior y la 

poslbllldad de obtener título o grado equivalente a través de Cen

tros de Certificación de Conoclmlentos, el artCculo lro. dirá: 

"Trtulo profesional es el documento expedido por In!_ 

tltuclones del Estado o descentrallzadae, y por lnsrttuclones part!. 

culares que tengan recon0ctmlento <le valldez oficial de estudios, 

a favor de la persona que haya concluido los estudios correspon

dientes, de conform ldad con la Ley". 

Rern !timos al lector, en ahorro de espacio, al texto 

original derogado, de éste y los demás preceptos que expondre

mos. 

2. -El Ejecutivo consideró la necesidad de deslindar 

el registro del t!tulo, o grado equivalente del rcquertmienco de -

éste, y no establecer una lista casufstica de profesiones que aM:_ 

ritan título para su ejercicio. Tampoco se desea perder la debida 

protección de la sociedad, por lo que se seguirá cxlglcndo la otte!!_ 
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ctOn y registro del título para el ejercicio de una profesión, 

pero sin que Implique la nega clón del respaldo de la Ley 

a una serie de profesiones. El C.ongreso de la Un{ón tiene -

facultad expresa para limitar el ejercicio de determinadas 

actividades profesionales n través de leyes especfflcas, por 

lo que mlls tarde y en relación con cada campo de acción, -

las necesidades sociales y el Interés del hombre, se lrlln -

aprobando las Leyes que reclamen el desarrollo clentrtlco 

y tecnoll'glco mundial y las derivadas del proceso de camblo 

que vive el para, por ello el artículo 2o. dlr4: 

"Las leyes que regulen campos de acción rell!,. 

clonados con alguna rama o especialidad profesional, determ!_ 

nar4 cuales son las actividades profesionales, que necesitan 

tftulo y cédula para su ejei·clclo". 

Se aclara que las profesiones enumeradas y con• 

tenidas en el antiguo artículo segundo, pasan a Integrar ~lar· 

tfculo segundo transitorio del decreto reformatorio. 

4. -En atención a que se vinieron creando nuevas 

carreras, sin poslbtlidad de registro, por haberse definido el 

sistema educativo nacional y harerse instituido un sistema -

abierto de educación por medio del cual las personas pueden 

ol:tencr un tfiulo o grado equivalente, se hizo necesario prect• 

sar QUe el que poseyera un tftulo o grado conforme a la Ley, 
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podrra registrarlo con efectos de parenre, de ahr que el artículo 

3o. diga: 

"Toda persona a quien legalmente se le haya expe

dido un tlCulo profesional o grado académico equtvalence podrá -

obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo reg i1!_ 

tro de dicho clCulo o grado". 

5. ·Sin razom:mlencos explicativos, Las Comisiones 

Unidas de Desarrollo Educativo, CXl)()nen los stguiences nuevos -

precepto~: 

"El artfculo So. dlr4: Para obtener tftulo P.roteslo· 

nal es Indispensable acreditar oue se han cumplido los requisitos 

académicos previstos por la Ley", 

"El artfculo 9o. dirá: Para que pueda registrarse un 

tlCulo profesional expedido por lnstltuclOn que no forme parte del 

sistema educativo nacional será necesario que la Secretaría de Ed~ 

caciOn Pública rev,alldc, en su caso, los estudios correspondientes 

y que el lnteresado acredite haoor prestado el servicio social; y 

"El anrculo lfu., dlrtt: Las Instituciones que Impar

tan educación profesional deoorán cumpllr los requisitos que seña

lan las Leyes y disposiciones reglamentarias que las rijan". 

6. -En razón de la tendencia de unificar hasta donde sea 

posible el sistema de registro profesional, sin menoscabo de la so~ 

ranra de los estado y del régimen federal: 
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"El artículo 13 dlr4: El Ejecutivo Federal por oondu~ 

to de la Secretaría de Educ:acl6n Publica, podrá celebrar conventos 

de coordinación con los gobiernos de los estados para la unlftcaclOn 

del registro profesional, de acuerdo con las siguientes bases: 

l. - Instituir un solo servicio para el registro de crt~ 

los profesionales. 

ll. - Reconocer para el ejcrclcto profesional en los -

estados, la redula expedida por la Secretarfa de Educación PObll

ca. 

111. - Establecer los requisitos necesarios para el 

reconocimiento de los tft:ulos profesionales, asr como los de fo!. 

ma y contenido que los mlsmo~ debed satisfacer. 

IV. - Interc.amblar la lnformactOn aue se requiera; 

y 

V. ·Las demas que tlcnclnn al debido cumplimiento del 

oQ¡eto del convenio". 

7. - La lnlctactva reclama mayor responsabilidad en el 

cumpltmlento de las obligaciones profesionales. Independientemen

te de que por otra parte facilita el rc..-glstro de nuevas actividades -

profesionales, por ello: 

"El artfculo 65 dlrl1: La persona que ejerza alguna de 

las profesiones que requieran tftulo, sin haber reglstrndo éste, se 

le aplicara la prtmera vez una multa de quinientos pesos y en los -

casos sucesivos se aumentará ésta, sln que pueda ser mayor de ·-
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cinco mil pesos. 

Las sanciones que este artículo sel'iala serán impues

tas por la Dirección General de Profesiones, dependiente de la.Se

cretaría de Educnclón Pt1bllca ni infractor. Para la aplicación de -

las sanciones ae toman.1n en cuenta las circunstancias en oue la -

Infracción fue cometida. la gravedad de la rnf~ma y In m ndiclón • 

del infractor". 

8. -Se respetará el derecho de audiencia a la parte l'l, 

teresada, en cuanto a la cancelnclón de inscripciones aludidas por 

los arrfculos 67 y 4o. y So. Transitorios de esta Ley, por lo que: 

"El artículo 67 dirá: La Dirección General de Profe

siones, previa audiencia de la rnrte Interesada, en su caso, canc':. 

lar4 las Inscripciones de títulos profesionales, Instituciones educa_ 

tlvas, colegios de profeslonlstas o demils actos que deoon registra~ 

.se, por las causas siguientes: 

l. ·Solicitud del Interesado. (Se prescindió de esta fra~ 

clOn en la reforma deflnf[iva ). 

U. ·Error o falsedad en los documentos Inscritos. 

UI. -Expedición del título sin los requisitos que establ':. 

ce la Ley; 

IV. -Resolución de autoridad competente! 
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V. -Desaparición de la Institución educativa facultada -

para expedir tftulos profesionales o grados académkos equivalentes; 

revocación de la autorización o retiro de reconocimiento oficial de -

estudios. La cancelación no afectará la validez de los títulos o gra

dos otorgados con anterioridad; 

Vl. -Disolución del Colegio de Profeslonlstas; y 

VII. -Las demás que establezcan las Leyes o Reglame'!. 

tos. 

La cancelación del registro de un título o autorización 

para ejercer una profesión, produclr4 efectos de revocación de la e~ 

dula o de la autoriwcfón. " 

9. -Se considera tnnecesarto el párrafo segundo del ar

tículo 68, dado que el poder pllbltco se ejerce de acuerdo con normas 

jurídicas previamente establecidas, por lo cual se suprime, y el nu~ 

vo precepto referido dlr4: 

"Artículo 68. -La persona oue ejerza alguna profesión -

que reoulera tftulo para su ejercicio, á n la correspondiente cedula 

o autorización, no tendrá derecho a cobrar honorarios". 

Por nuestra parte, hicimos en_ páginas anteriores otras 

observaciones a la presente innovación, remitimos al amable lector 

a ellas. 

JO. -Finalmente, con el propósito de hacer mas com--
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prenstble la redacción del 'artículo 73, ~ste dirá: 

"Artículo 73. ·Se concede acción popular p~ra denunciar 

a quien, sin título o autorización legalmente expedidos, ejerza algu· 

na de las profesiones q.i e requieran tnulo o cédula para su ejerclclo". (15) 

U. -Por otra parte, el artículo lro. transitorio fija la 

fecha para que entre en vigor el Decreto que venimos cuestionando, 

ya mencionada. 

12. -El anfculo segundo de la misma índole, rec~e la 

Hsta de profesiones que ameritan de trtulo para su ejercicio, conte

nida antertorment(' en el arttculo 2o. de la Ley, en tanto se expidan 

las Leyes reguladoras de campos de acción relativas a una rama o 

especialidad profesional que hagan tal especlffcaclOn. 

Como se observa, no hay cambios sustanciales aue • 

afecten al pasante en ejercicio profesional, libre o subordinado, y 

los datos que interesan a los fines de nuestra Tesis, por tanto •. COf!.. 

tlnOan intocados como parte del restante artículado. 

IV) EL REGLAMENTO DE LA LEY REGLAMENf ARIA 
DE LOS ARTICULOS 4° Y 5° OONSflTUCIONALES, 
RELATIVOS AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES 
EN EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES Y 
EN MATERIA FEDERAL. 

El Presidente constltucfonal de los Estados Unidos Me-

xlcanos, Gral. Manuel Avlln Cama cho, con fundamento en la fracclOn. 

l, del artículo 89 de la Carta Magna, relativa a la facultad y obliga,.. 
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c!On de proveer en la esfera admínlstratlvn para In cxncta observan-

cla de las Leyes expedidas por el Congreso de la Unión, expidió el Re:_ 

glnmcmo que se ldcnt!flcn en el actual epígrafe, con fecha 27 de scp-

tiembre de 1945. 

De conformidad con el primer artículo transitorio, en- -

trO en vigor el mismo día de su publicación en el "Diario Oficial", es 

decir, el primero de octubre del m IEm o afio. 

Su artfculado se engrana en 9 cnpnulos, que son: 

l. ·Disposiciones generales, Il. -Condiciones que deben -

llenarse para ottener un título profesional, e Instituciones autoriza- -

das para expedirlos, llI. -Tram!raclOn ante la Dirección General de -

Profesiones, IV. ·Del Registro, V. -Del ejercicio profesional, VI. ·De 

las comisiones técnicas consultivas, VIL -De los colegios de profes!~ 

nlstas, vm. -Del Servicio Social de estudiantes y profesloniscas, y --

IX. -Infracciones y sanciones. 

Asimismo, cuenta coo 14 arrrculos transitorios. 

De este ordenamiento, por tener directa relación con - -

nuestro tema, queremos destacar las dlsposlciones que a continuación 

se analtzan: 

A) EL ARTICULO 51 

Nos es ya conocldo el precepto, por cuanto que lo trata-
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mos en el primer capítulo. De él desprendimos el concepto legal, o 

reglamentarlo de Pasante. 

En efecto, dice In norma: "Se entiende por 'pasante' -

ni estudiante que ha concluído el primer ailo de la carrera en las -

de dos año; el segundo en las de tres y cuatro ailos y el tercero en 

las de mayor duración". 

Senalnmos oportunamente que existen otros modos de -

concebir al pasante, y diversa exigencia de estudios renllzados, pn

ra tenerlo valldamenre por tal. 

En ?v!éxlco, desde un pureo de visea de Derecho positivo, 

hemos de atenernos a la dcf!nlclón apuntada por el Reglamento de la 

Ley de Profesiones, desde luego: pero Insistimos en oue, para los e

fectos de la Ley Federal del Trabajo, dcterá bastar que un estudian

te de determinada carrera realice trabajos personales y suoordina-

dos, tguales o similares a los de un pasante desde el punto de vtsra 

reglamentario, a cambio de un salarlo, para que se entienda que ex!~ 

ce rP.laclón o conrraro de trabajo entre éste y el que los recite, fijan~ 

dose consecuentemente su cartlcter de trabajador también. 

Es al estudiante de cualquier profesión realizador de ac

ctvldades Iguales a las del pasante autorizado, a oulcn llamamos aquí 

''pasante de hecho", a diferencia de aquél, que denominarnos "legal" 

o "de derecho" y oue, por otra parte, asim liamos como sujeros idél!,. 



91 

tlcos de relación laboral, si asumen la naturaleza de trabajadores. 

B) EL ARTICULO 52. 

Consideramos que esta dlsposición no sólo no niega la 

existencia de pasanres "fácticos", al tratar de los "de derecho", s!. 

no que reconoce y supone su existencia, non cuando Onlcamente se 

propone condicionar la autorización de su práctica profesional, co

mo sigue: 

"La practica profesional de los pasantes se autorizará 

por la Dirección General de Profesiones cuando se satisfagan los rt!. 

qulsltos siguientes: 

a) Ser alumno de un plantel profesional; 

b) Hnh.T concluido el primer ano de la carrera en las 

de dos al'\os; el segundo t·n las de eres y cuatro y el tercero en las de 

mayor duración; 

e) Ser de b.Jena conducta; 

d) No tener más de un al'\o de conclurdos los estu~ios: 

e) Poseer la oompetencla oecesarla, slendo presunción 

contracta a ella el tener un promedio inferior a 7; 

f) Someterse al consejo y dlrección de un profestonlsta 

con tttulo requlsltado conforme a la Ley. 

Los dos preceptos siguientes tlemiun interés muy rell!_ 

tlvo. Et 53 se refiere a la posibilidad de prórroga del plazo autorlzt 

do para la práctica profesional respectiva, del pasante; y el 54 sena-
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la que la forma de hacer dichas prácticas será fijada por el regla-· 

mento del campo de accfón de cada profesión, y que, en todo caso, 

el pasante derera estar asesorado por un profeslonlsrn responsable. 

Por otro lado, el capítulo Vlll, "Del Servtclo Social -

de Estudiantes y Profeslontstns", reitera nfirmacfones ya hechas: 

que éste es obligatorio (esto Inclusive por mandato constitucional) 

pero no necesariamente gratuito (16). 

Para terminar, el artículo 7° transitorio reglamenta

rlo, reconoce Implícitamente la compatibilidad entre el desarrollo 

de una actividad profesional (17) y que ésta se efecnle en calidad de 

trabajador, cuando ordena:"Las personas no tituladas que acrualme'l, 

te desempeí'len alguna actividad profesional que requiera cnulo para 

su ejercicio, en calidad de asalariados o por Iguala". 
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NOTAS: 

( l) Ver Capl'tulo U, de la Libertad, especfftcamente la de trabajo. 

(2) La denominamos en esos términos escuetos, en ahorro de pal!,_ 

bras, pues su nombre ttnlco completo y correcto es el que se 

apunta en el eutdtulo. 

(3) Datos tomados dlrectamente de la Ley de Profesiones, conteni

da en la C.00stitucl6n Polrtlca Mexicana, Edlc. Andrade, S.A .. 

XII Edlción. México, D.F. 1964. 

(4) e.are aqur la aclaración de que por Decreto del H. Congreso de 

UnlOn, con fundamento en el artículo 135 constltuclonal y previo 

aprobación mayoritaria de las HH. Legislaturas de los Estados, 

puNtcado en el Dtarlo Oficial No. 26, Tomo CCCXXVI, del ma~ 

tes 8 de occu bre de 197 4, se reformo el artfcu lo 43 de la Const!_ 

tuclón, erigiendo en Estados las dos entidades que antes eran • 

territorios. Sln embargo sigue vigente la legtslaclOn que regra 

en ellos (o sea, entre otras, la Ley de Profesiones), excepco en 

aquello que pugne con su soberanfa, en tanto que se exp'tdan sus 

Constituciones Locales. Esto de acuerdo a lo establecido por el 

artfculo 15 tni.nsttorlo del propio Decreto reformatorio de la Om!_ 

tttuclón. 

(5) E1 doble cardcter de que hablamos se. consigna en los dtsposttl-. 

vos 7° de la Ley, y lº de su Reglamento. 

(6) Véase el precepr:o 6°, primera parte, de la Ley en cuestlOn. 

(7) Modificado como más adelante se precisa. 
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(8) En su artículo 52. 

(9) Por una sola vez y sln que exceda de dos anos, de conformidad 

con la norma 53 del Reglamento. 

(lCXl)Oerogado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, reglamentarla del apnrrndo B), del artículo 123 - • 

constltuclonal. publicada en el Diarlo Oflclal del 28 de diciem

bre de 1963, entrando en vigor al día siguiente. 

(lO)Bn entrevista personal que con él tuvimos, a mediados de dlctem_ 

bre de 1973. 

(11) Suscrito por el C. Presidente Constlructonal de Mt!xlco, Lle. 

Lula Bcheverría Alvarez, quien se fundó en el arcfculo 71, trae. 

I, constitucional. 

(12) Forma con que comunmente se le conoce al documento en que -

consta la autorlzaclOn de ejerclclo profesional. 

(13) Constante en 19 hojas Otiles, al márgen de las cuales aparece el 

sello oficial de ta Cámara de Diputados, Congreso de la Unlón. 

BUM. y la clave slgulenteOOC. L.D. 48¡73 (d). 

(14) Entrevistado el lro. de marzo de 197 4. 

(15) Nuestro entrevistado Sr. Lle. Roberto Sánchez Zamora, también 

nos informo en relación a este punto, que son rarísimos los ca-

aos en que se solicitan datos para Investigar a un pasante, respes_ 

to de sl cuenta o no con autorización legál para ejercer, o en re

lación a un mal ejercicio profesional por el cual se le pretenda -

hacer reclamaclón (2 por ano, máximo). 
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(16) Véanse especialmente los artfculo 92 y 93 del Reglamento. 

(17) Sea realizado por pasantes o por profestonlstas, sostenemos 

nosotros. 
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CAPITULO V 

SUMARIO: 

1) EmancipaclOn del Derecho del Trabajo. ll) Teorra de la Relación 

t.aooral: Su autor slstemático en M~xlco e ideas generales. 111) Co~ 

cepto fenoménlco o descrlprivo: a) Consecuenc\na, b) Elememos, e) 

Quién es trabajador, d) El trabajador de confianza, e) Concepto de -

patrón, f) La idea de trabajo, g) La caracccrístlcn subordinación y 

h) El salarlo. IV) Algunos se~uldorea de la Teoría relacloniata: a) 

Baltasar Cavazos Flores, b) Néstor de Buen L. y e) Observaciones 

y crftlcas al Maestro Mnrlo de la Cueva. V) Concepción legal. Vl) El 

contrato de tratnjo: a) Teorfa del Contrato Evolucionado de Traoojo 

del Dr. Alberto Trueba Urbina, b) Contrato liso, llano y simple de 

trabajo: l. -Néstor de &len L. 2. -Euquerlo Guerrero, 3. -Balcasar 

Cavazos Flores y. 4. -Mario de la Cueva. Vil) El concepto de Ley. 

VIII) Oiferenctaclón de C.Ontrato y Relación de Trabajo. IX) Rela-

clOn Jurídica Civil. 



1) EMANCIPACION Da DERECHO DEL TRABAJO. 

Durante el siglo pasado y aon en el primer tercio -

del presente, todas las formas de prestación de trabajo e stuvteron 

enclaustradas en el vientre del Derecho Ctvll. 

Los principios rectores de la relación en que un • 

hombre prestaoo sus servicios a ocro, encontraba sus m4s remoco 

y enraizado antecedente en el esclavtsmo de la locatlO condutfo ~ 

rarum. 

Mis tarde y contemplando al traoojo como attfculo 

de comercio y consecuentemente como objeto de contrataclOn, se e'l. 

casmo la relac!On jurrdtca laboral en diversos contratos de natura-

1 eza ctvtl y obligaciones del mismo tinte. En efecto, en un tnrento -

tnsostentble de conservar este rtpo de relaciones en et seno del De· 

recho privado, los ctvi!{stas procuraron cxpltcar la relación y el • 

contrato laboral al través de contratos tales como los de: Arrenda· 

miento, compravenra, sociedad y mandato. 

Ninguna de las intentonas referidas slrvlO para tm-
. 

pedlr el parro lnmfnence de un nuevo Derecho, el del trabajo, pro· 

tector del trabajador y su dignidad y, con él, la concepclon y trato 

auc6nomo, independiente y diverso de la relacton laboral, en aras 

de la proceccton al trabajo en sr mlsmo Y. no al acuerdo de voluntl!,. 

des, comllnmente adverso al prestador de servicios. 

Hoy dfa es generalmente aceptado que la relaclOn 

de trabajo y el contrato laboral mada tienen que ver·con el contrato· 
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y la relación jurídica civil, non cuando existen cánticos melancóli • 

cos de civilistas que ven agonizar sus fallldos esfuerzos por rete--

ner tales figuras, con manos rcsbnlosns. 

II) TEORIA DE LA RELACION LAOClRAL: SU AU
TOH SISTEMATICO EN MEXICO E IDEAS GE -
NERALES. 

El nexo jurídico que se plantea entre un patrono y 

un trabajador ea tema apasionante y vertebral del Derecho del tri!_ 

bajo, y toeó al Meatro Mario de la Cueva el alto honor de ser el -

primero en México, durante el a1lo 1938 de nuestro siglo, en ex-

pllcarlo por una teoría que considera a la relación laboral en sr -

misma, objetivamente, sin equlparaclOn con ningl'ln otro tipo de • 

relaclOn. 

Ciertamente la exposición stscemtltlca de la teorra 

corresponde al Uustre jurista ccmpatrlota, pero con plena honra·· 

dez intelectual, reconoce los antecedentes que le sirvieron de fund'!., 

mento: El pensamiento de Georges Scelle y Erlch Molltor. 

Siendo el Derecho del Trabajo, en nuestro país, -

una declslón jurfdlco-polftlca fundamental, que conscl.uye Derecho 

social y no privado, consignado en la Ley Fundamental desde 1917, 

ha podido lr en aumento la independencia de la ceorfa del Maestro, 

·en canco que en otras latitudes quedó rezagado el floreclmierto del 

Derecho Laboral, sin poder desembarazarse de la tradición dvlll!, 

ta. 

El autor rompe con el concepto conttactuallsta C<!., 
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mo Qnlco acto creador de derechos y obllgadones y salva el esco-

llo que éste representa para sus ideas, oon la aseveración de que 

el punto de partida para la apllcacfOn del Estatuto Laboral es la • 

relaciOn de tr11bajo, cualquiera que hubiere stdo el acto que le di~ 

ra origen. 

Enfoca sus baterías contra la idea de someter el 

trabajo humano al contrato y por tanto, a un aauerdo lmpresclnd!. 

ble de volurt ades, con la lntenclOn clara de rescatar al trabajo de 

entre las cosas que est4n en el comercio. 

Sostiene que el Derecho del trabajo, deflnltivame'!. 

te, no nació para proteger acuerdos c'e voluntades, slno al trabajo 

mismo, que no th"'ne por misión la regulación de un Intercambio -

de prestaciones, sino el aseguramiento de la sal.id y de la vida de· 

corosa dd hombre. 

Para la formación de la relaclOn laboral, dice , 

no se requiere el acuerdo de voluntades, pero sf la existencia de 

la del trabajador, dadas las prescripciones relativas del dlsposl

tlvo So. constlructono.1 que son constituyendo garantías lndlvtdua-

les, el Derecho del Trabajo las hace suyas y respeta. 

En cuanto a la cxpresl6il de la voluntad patronal, 

"en ta gran Industria y ahf dúi1de los stndlcatos son aguerridos y 

vigorosos, es m4s aparente que real, ya que no solamente no des . -
ernpefla nlogón papel, stno que la relación de trabajo se fonna en 

oposlctón a ella, en virtud de la cláusula de exclusión de Ingreso, 
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caso en el que con menos razón se puede hablar de relación contra<:_ 

tual" (1). 

Aclara que "los sostenedores de la teotfa de la re

lación de trabajo nunca han uf lrmado, y tampoco es la tesis preva

lente en la ley nueva, que no pueda existir o que nunca existe un -

acuerdo previo de voluntades para la formación de la relación" ... 

"la esencia de la nueva doctrina consl"lte, por una parre, en que 

el acuerdo de voluntades no es requisito lnevlrnble para la forma

ción de la relación ... y por otra, y esca es la cuestión fundamen

tal, en que ese Acuerdo de voluntades no p00rll ser el rector de la 

vida de la relación" (2). 

De ahf que "en los casos que representan la subsl!_ 

tencia del pasado se encuentra la voluntad del empresario, st bien 

no como una exigencia, en tnnto en otros, que consttruyen la vida 

nueva, nt existe, ni es necesaria" (3 ). 

Para el Doctor de la Cueva, ex-rector de la UNAM 

y ex "<ilrector de nuestra Facultad, el contenido áe la relación lnoo

ral lo constituye una slrnación objetiva (Estatuto, Contrato Colect!. 

vo, Contrato Ley, etc) y ya no el subjetivismo del pollmenclonado 

acuerdo de voluntades en que, verdaderamente, prevalecfa la del 

patrono. &! siguen, desde luego, determinando lndlvldualmence • 

las condiciones de trabajo en algunos casos, como sucede con los 

tra.bajadores de confianza, domésticos y de la pequer'la Industria; 

sin embargo, evidentemente va en awnento la importancia del CO'!_ 
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trato colectivo, por medio del cual, el sindicato est4 en aptitud de 

igualarse al pat:rOn. 

ContlnOa exponiendo el emérito profesor de Dere-

cho.que, una vez lnfctndo el servicfo de que se trate, la relación 

X laboral rompe el ·· 1rd6n umbllical con el neto que le dlO origen, y 

al adquirir vida Independiente, respira la Ley de la materia y ocrns 

normas a que queda sometida, cuyas son aplicables por encima de 

las clausulas o acuerdos que las contradigan en perjuicio del traba

jador, pero subsisten los pactos que sobrepasen los mínimos lega

les en reneftcios a éste. 

Considera que la relación de trabajo significa dlnl!_ 

mlsmo frente al contrato laboral, que es est4tlco, porque aquélla 

adopta, mtls facllmcnre, nuevos beneficios en favot del prestador 

de servicios laborales, scgOn las nuevas poslbllldlldes y necestda-

des sociales, rranform4ndose constantemente. 

Reconoce, no obstan.re, la supervivencia de la idea 

de contrato, cuyo es m4s frecuerue entre los domésticos, los tra1-. -
jadores de la pequena tndusrrta y de confianza, pero advierte que no 

se rrata de un reforno a la concepclOn contractualista del Derecho C!_ 

vil, nf siquiera a una aceptación parcial, pues, de acuerdo a la Ex

posición de Motivos de la Nueva Ley Federal del Trat.Gjo, "sólo es. 

uno de los actos que pueden dar nacimiento a la relación de trabajo", 

y su Onlca significación es que el rrabajador quede obligado a poner 

su energía de trabajo a disposición del patrono, a pttrtlr de la fecha 
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estipulada, y el empresario adquiere el derecho de utlltzarla, asi:._ 

111tendo la obllgaciOn de pagar el salario. 

Nos informa, asimismo, que la teoría de la relación 

de trabajo también encontró plena acogida en la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, promulgada en 1963 / despre'!_ 

dida del Apartado "B", del artículo 123, adicionado a la ConstltuciOn, 

desde 1960, por Iniciativa del Presidente López Mateos, según se -

lee en el precepto 2o. de la Ley Reglamentarla Indicada. 

III) O)NCEPTO FENOMENICO O DESCRIPTIVO. 

Vistos los planteamientos que anteceden, estamos -

en mejor aptitud de captar la deftnlclón de la relación laboral que -

nos ofrece su autor, a título de "descripción del fenómeno:• y que es: 

"La relación de trabajo ea una sltuaclOn jurfdlca o~ 

jetlva que se crea entre un trabajador y un patrono por la prestación 

de un trabajo subordinado, cualquiera que sea el acto o la causa que 

le dtó origen, en virtud de la cual se aplica al trabajador un estatu· 

co objetivo, Integrado por loa principios, lnstltuclones y normas de 

la Declaraclon de derechos soda les, de la Ley del l raba jo, de los 

conventos internacionales, de los contratos colectivos y contratos

ley y de sus normas supletorias" (4). 

A) CONSEaJENClAS. 

De ella derivan las slgulences consecuencias: 

"11) El hecho constitutivo de la relación es la pres· 

tactOn de un trabajo subordinado; b) La prestación de trabajo, por 
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el hecho de su lnlclaclón, se desprende del acto o causa que le dtO 

origen y provoca, por sf misma, la reallzaclOn de los efectos que 

derivan de las normas de trahlljo, esto es, deviene una' fuerza pro

ductora de beneficios para el trabajador; c) la prestación del trabajo 

determina tnevttableml.nte la aplicación del Derecho del trabajo, ~ 

que se trata de un estatuto lmperatfvo cuya vigencia y efectividad • 

no dependen de la voluntad del trabajador y del patrono, stno excl'!_ 

sivamente, de la prestación del trabajo; d) La prestación del tra~ 

jo crea una sltuactOn jurfdlca objetiva que no existe con anterlorldad, 

a la que se da el nombre de relacton de traba.jo: en el contrato, el n'!_ 

cimiento de los derechos y obligaciones de cada una de las partes di:,. 

pende del acuerdo de voluntades, mientras que en la relaclOn de tr'!_ 

bajo, intclada la actividad del trabajador, se apllca automllttca·e<~ 

perattvamente el derecho objetivo. Claro est4 y volvemos al terna, 

que la prestación del trabajo proviene inmediatamente de un acto de 

voluntad del trabajador, pero los efectos que se· producen provienen, 

fundamentalmente, de ta Ley y los c.ontratoe colectivos, pues,. contE!_ 

ntendo estos ordenamientos beneficios mfnlmos, siempre es pos(ble 

que se establezcan prestaciones mlls elevadas. Asf lo apuntó Geor

ges Scelle cuando dljo que el i~reso del trabajador a la empresa, 

su enrolamiento en el orden jurídico de la misma, era una auto condJ. 

cton." (5). 

B) ELE"'1ENTOS 
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El maestro De la Cueva, analizando la definlclón 1<;_ 

gal del artículo 20, de la Ley Pcderal del Trabajo, desprende los -

siguientes elementos integrantes de la relación laboral: 

l. -Dos personas:. Patrono y trnbajndor. 

U. :.Una prestación de trabajo. 

III. -La suoordlnación, como caracterfsltca que aCOrll, 

paf\a al anterior elemento. 

IV. -El salarlo. 

En virtud de que estos puntos son vitales para la de· 

terminación de la existencia o no de relación laboral, en la actividad 

desarrolla por el Pasante, objeto de nuestra Tesla, se impone una am_ 

pllactón, aunque sea modesta, sobre los conceptos anteriores. 

C) QUIEN ES TRABAJADOR. 

Nuestra Ley no hizo sliio una referencia al término 

"obrero", por lo dem4s, uniformó la ctenominaclón a todos los que 

entregan su patrimonio energético de trabajo con el concepto de "tr~ 

bajador". 

El trabajador es sujeto primario de la relación !abo· 

ral y siempre es una persona ffslca' que presta un trabajo subordln'!_ 

do. Vale en este momento la observación del Dr. De la cueva: ''No -

es el trabajador quien se subordina al patrono, sino que, en la p~url!_ 

lldad de las formas de prestación de trabajo, la Ley se ocupó sola-

mente del trabajo suoordlnado, lo que no significa que ll Ley no de

l>& ocuparse de las restantes formas de la actividad humana, más - · 
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aún, en un futuro próximo dererAn expedirse las leyes apropiadas, -

hnsta integrar una legislación unitaria para el trabajo del hombre "(6). 

Hoy la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 80. , 

define al trabajador con el anterior criterio: "Es la persona física -

que presta o otra, frslca o moral, un trabajo personal subordinado". 

Para el Mesero Dr. Truebn Urblna "En términos g:_ 

nerales, trabajador es todo aqu61 que presta un servicio personal n 

otro mediante una remuncrnción" y, sin reconocer valor a la obse~ 

vaclón sobre lt~ concepto 'subordinación' que sei'ialamos líneas arr!_ 

In, comenta la norma legal citada de la manera sigulence: 

"La disposición es repugnante porque discrepa del 

sentido ldeolOgico del artículo 123 de la C.onstltuctón de 1917 y espe_ 

clalmente de su mensaje. Con toda claridad se dijo en la exposición 

de motivos del proyecto de artfculo 123, que las relaciones entre tri!_ 

bajadores y patrones serían Igualitarias, para evitar el uso de térm.!,. 

nos que puedleran conservar el pasado oorgués de 'subordinación' 

de todo el que prestaba un servtclo a otro. Sl el trabajo es un dere

cho y un deber sociales, es awurdo que para caraccertzar la natur'!_ 

leza del trabajo se tenga que expresar que .. eze-t~noojo del'f.': ser 'sub

ordinado'. Por ocra parte, el concepto de subordinación ya no carac

teriza en esta hora al 'contrato de trabajo evolucionado', como dijo 

Macras en el Congreso Constituyente. El concepto de subordinación 

se considera como un resabio de aquella vieja autoridad que tenran los 

patrones sobre los trabajadores, recuerda el contrato de trabajo del 
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derecho civil y las locattos donde el patrón 'era el amo, en tanto que 

el trabajador un esclavo, un subordinado. Los autores modernos de 

Derecho del trabajo desechan el concepto de 'subordlnnctón', para -

caracterizar el contrato o relación laboral. El concepto de 'subord.!._ 

nación' se lnsplra en el artículo 2578 del Código Civll de 1871". "La 

obligación que tiene el trabajador de prestar un servlcio eficiente, -

no entrana subordinación sino silnptcmente el cumplimiento de un -

derer" (7): 

Mientras tanto, el Dr. Mario de la Cueva Insiste: -

"El concepto de trabajo subordl.nado sirve, no para designar un sta

tus del hombre, sino exclustvamen:e para distingv.lr dos formas de 

trabajo: La en que el hombre actúa llbremenre .hacleooo uso de sus C<!, 

nocimfentos y de los prtnclptos clentfficos y técnicos que ju~ue apl!_ 

cables, y la que de~ realizarse slguieooo las normas e instruccio

nes vig!ntes en la empresa" (8). 

D) EL TRABAJAOOR DE <D NFlAN.ZA. 

Conviene ,finalmente, referirnos al "trabajador de -

confianza", el cual aQn cuando evldentemente "es una persona física 

que presta a otra física o moral, un trabajo personal su~rdlnado", 

constituye una categoría de excepción al prlnctplo de igualdad de t'!_ 

dos los prestadores de trabajo ante la Ley, que se determtna en razón 

de'Ia funclOn que desempeñe (dirección, Inspección, vi.gtlancla y flsc~ 

ltzactón) y no de la destgnaclón o deMmlnaclOn que se le dé. 

Tal se deduce de la lecturA del dlspositlvo 9o. de la 



107 

Ley de la Materia. 

Los trabajadores de confianza son objeto de regla-

mentación en los trabajos espectales, al tenor del artfculo VI de la 

Ley. 

El Maestro Trueba Urblna comenta, respecto de - -

ellos, que "st bl.en es cierto que estos trabajadores denominados de 

cuello alto, no slenten las Inquietudes C:e la clase obrera, eso no le 

qutta su cartlcter de trabajadores frente a la empresa". 

E) CONCEPTO DE PATRON. 

Nos deflne al patrón el prec-.epto 10 de la Ley vlgen· 

te, eon un criterio consecuente1a la ac.epractón de la reorra de la rel!. 

cioo laboral: "Patr(in es la persona física o moral Qurfdlca), que utl • 

ltza loa servtcios de uno o varios trabajadores". 

Este es, claro esta, el atto extremo (como sujeto 

necesario) de la relación de trabajo, que se ve d!rectamente benefi

ciado con los servicios laborales del trabajador, pues es su receptor, 

de ah! que sea Imposible su confusión con ocras figuras jurrdtcas, ta

les como: Los representantes del patrón y los lntermedlartos. 

F) LA IDEA DE TRABAJO. 

La prestación de un trabajo es elemento medular de 

la relación laboral. Ahora bien, la Ley nos d4 la Idea a que nos detx:_ 

MOS atener para concebir tamo al traoojo como al trabajador. 
' 

En efecto, el párrafo segundo del dispositivo octavo 

sentencia: "Se entiende por trabajo tooa actividad humana, imelcctu 1' 
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o material, independientemente clel grado de preparación cécnlca re;., 

querido por cada profesión u oficio". 

Es pertinencte repetir la aclaración de que dicho • 

trabajo ha de ser subordinado, según la legislación laboral actual, 

caracterrsltlca que veremos enseguida con mayor detenimlcnro, p~ 

ra ser protegido por In Ley de la Materia. 

Cabe destacar que la Ley traca !guallrarlamente ta~ 

to al trabajo material como Intelectual, siguiendo el espíritu de la 

Declaración, independientemente de que extsrn diferencia de salarlos 

entre uno y otro . Tengdmoslo en mente para cuando, en su oportunl • 

dad, hablemos del pasante trabajador. 

G) LA CARAGTERlSf'lCA SUOORDINACION. 

Algo sobre este concepto adelancamos al hablar en 

lfneas anteriores del trabajador, aquí reiteramos lo dicho y agrega

mos, fundados todavía en el pensamiento del Dr. De la Cueva: 

La caracccrfstlca se estableció para distinguir dos 

tipos de prestación de servicios: Los que se rigen por el Derecho -

privado y aquellos en que es aplicable el Estatuto del trabajo. 

La dlferenctaclón de ralea prestaciones de servicios 

ha dado lugar a diversos criterios, encre los que se han desechado -

estan: El que los dtscingura con base en su naturaleza intelectual o -

material y el que expone que la actividad es laboral cuando se hace 

en beneficio de otro. 

En cambio han tenido éxito los criterios de dlstln- · 
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ctón siguientes: El que tomó como punto de referencia la condlclón 

de trabajo suoordinado y el que analiza la pertenencia o no a la el~ 

se trabajadora, del sujeto prestador de servicios. 

Desde Ejecutoria de fecha 24 de noviembre de 1944, 

se hizo mención del elemento subordinación por la Suprema Corte 

de Justicia. La Ley de 1970 de plano lo aceptó, definiéndolo, de mq_ 

do genérico, como "la relacfón jurrdlca que se crea entre el traba

jador y el patrono, en virtud de la cual esta obligado el primero, en 

la prestación de sus servicios, a cumplir sus obligaciones y las lns

trucclones dadas por el segundo para el me)or desarrollo de las act!. 

vidades de la empresa". 

El maestro De la Cueva explica que "es la relación 

jurfdlca que se descompone en dos elementos: Una facultad jurídica 

del patrono en virtud de la cual puede dictar los ltneamlentos, lnstru~ 

clones u órdenes que juzgue conventeme para la obtención de les flnes 

de la empresa; y una obltgaclón Igualmente Jurtdlca del trabajador, 

de cumplir esas dlspostctones en la prestación de su trabajo". 

El trabajador conserva su plena ltbertad como pers~ 

n.a y vé protegido su trabajo subordinado por la Ley relativa. El -

maestro habla de una lmporrame tendencla hacia la democratización 

de la facultad de mando, pero considera necesaria la subsistencia. de 

la misma, para l~rar la producción empresarial armónica. 

Antes de aceptarse el elemento subordinnclOn¡, se 

hablaba en la Ley de 31, de otros dos: Dtrecclón y Dependencia. 
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El primero referido a un aspecto técnico (obligación para el ttabajador 

de segulr las Instrucciones, llneamlentos, Ordenes, etc. patronales) 

y el segundo relativo al aspecto económico (la subsistencia del traba

jador debe depender del salarlo que percibe. 

Por medio de estos conceptos se llegaron a perpettar 

muchas lnjust!clas en contra del trabajador, pero la doctrina se sublt:_ 

vó al criterio de dependencia desde 1938, habiendo en este sentldo r':_ 

belde una Ejecutarla del 20 de octubre de 1944. Igualmente es obsole

to el criterio de dirección, pues puede no exlsttr este elemento y sr 

la relación laboral. 

H) EL SALARIO. 

Dentro de la denominación genérica de 'remuneración', 

se localiza la especfflca de 'salarlo', y de confonnldnd con el artfculo 

82 de la Ley, éste es "la retribución que debe pagar el patrón al trabl!_ 

jador por su trabajo". 

En términos comures se dice que es el "esttpendlo con 

que se retribuyen servicios personales (9). 

El salarto, entonces, es la contraparclda a la dación 

del trabajo. No es necesaria la fijación de su monto para la exlstencta 

de la relación laboral, pues, en ültima Instancia aparecera como un el':_ 

mento a poster\orf de la m lsrna, que deberá ser precisado por la Junta 

de Conciliación y Arbitraje correspondiente. 

Se tntegra con : "Los pagos hechos en efectivo por CU<!, 

ta diaria, grattftcaclones, percepciones, habltaclOn, primas, comlst~ 
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nes, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestacion 

que se entregue al trabajador por su trabajo", en concord1mcla con las 

prescripciones del dispositivo 84 de la Ley, la cual, en su artículo 129, 

hace la excepción expresa de la partlclpaclón en las utilidades de la em_ 

presa como parte componente del salario, para efectos de las lndemnl

zaclo~es debidas a los trabajadores, aan cuando, como comenta el llu~ 

tre Jurista Dr. Alberto Trueba Urblna, en estrlcto derecho, dicha pa!_ 

tlclpacl6n constituye también una prestación que Integra el salarlo. 

Tomando en cuenta la cantidad y calidad del trabajo, 

el salarlo debe ser remunerador y nunca menar al mrntmo. Esto es, -

debe ser bastante para la satlsfaccton de las necesidades normales de 

un jefe de familia en los aspectos material, cultural, social y especffiC!_ 

mente para atender la educación obligatoria de los hijos; al tenor de los 

artículos as y 90. 

De conformidad con el dispositivo siguiente, el salarlo 

puede ser mrnlmo general o mfntmo profesional, altlmo de los cuales, 

creemos, ha de ser el que rtja para el pasante trabljador. 

El capítulo VII, del Tftulo Segundo de la Ley en cues-· 

tlón nos Informa, por lo demás, de otras normas y prlvileglos del sala 

rto. 
. -

IV)ALGUNOS SEGUIOORESDE LA TEORIA RELACIO~ 
NlSTA. 

A) DR. BALTASAR CAVAZOS FLORES. 

El acepta la lmpcrtancta y valor de la t_eorra relaclonl~ 

ta cuando lndka: 
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"podemos afirmar que en la actualidad, el problema ha 

perdido Importancia (se refiere al debate sobre el concrato laboral) poi:_ 

que se ha desplazado hacia ln llamada 'relación de trabajo' en virtud de 

que se ha sostenido que dicha relación puede darse y existir con lndcpc~ 

dencin del 'contrato de trabajo'. Por ello se ha dicho que el t~rmlno 'cor1._ 

trato' ha venido a menos en el Derecho Laoornl y que lo que realmente 

importa es conocer la verdadera esencia, el deslderaturn de la relación 

taooral" (l 0). 

Preocupado por encontrar los elementos caraccertzantes 

de ella, se refiere a los de dirección y dependencia, los cuales Identifi

camos con anterioridad, y reflexiona: "dichos elementos no tndlvlduall-

zan, por sr solos, ni al contrato ni a la relación de trabajo, en vlrrud 

de que sólo son stmomácfcos, es decir que pueden darse o no darse, • 

con Independencia de la relación o del contrato". 

Respecto al elemento suoordlnación, su pensamiento -

es coincidente con el del Dr. De la Cueva pues, continúa diciendo: "Por 

tamo, más que la dependencia o dirección lo que distingue a la relación 

de trabajo es el elemento suoordfnación, que Implica la facultad de mal.!. 

dar y el derecho de ser obedecido" aclarando que "dichas caracterfsti • 

cas sólo son exigibles dentro de las horas de rraoojo y en relación con 

' la prestación de los servicios convenidos" (11 ). 

El nr. Cavazos Flores, también catedrático de la U.N. 

A .M:, no se ocupa de proporcionar una definición, o términos definito

rios, de la relación laooral; pero sigue abundando en los elementos que 
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se desprenden de SJ naturaleza lntrfnseca. segan su parecer, y asr 1~ 

mos en su ohra: "La relacUm laboral, al decir de la mayoría de los tri!_ 

tadlstas de Derecho Laboral, debe ser alnalagml1tlca, es decir, supo

ne derechos y obligaciones recíprocas; es a título oneroso, pues la re

trtroctOn 'convenida' forma parte de su misma esencia; es conmutativa, 

pues las partes conocen en principio tooas sus obllgactones y poslbllldl!_ 

des y es de tracto sucestvo en virtud de que se da para el futuro y sus 

efecto:; no se terminan en el acto mismo de su celebractOn" (12). 

No obstante lo anterl or, cita la dcfinklOn de relaclOn 

laooral acuñada por Krocoschin en su obra "Tendencias Actuales en el 

Derecho del Trabajo" y que es: "Por relaclón de trabajo, en sentido el!. 

pecfflco, se entiende, en opoalclón a contrato de trabajo, aquella sltUI!, 

clón jurfdlca que se basa úntcamente en el hecho objetivo de la lnCOfP<!. 

ración a la empresa". 

Hace una dlferenclaciOn entre contrato y relación de -

trabajo que oponunamente veremos. 

B) NESfOR DE BUEN L. 

Este autor, salido Igualmente de las aulas doctorales 

de nuestra Máxima casa de Estudios, apoya la tesis del Maestro Mario 

De la Cueva, en lo tunda mental. 

De ahí que se pregunte y conteste a ar mismo: " ¿En -

qu~ estamos de acuerdo con la teoría de Mario de la Cueva?. Desde •• 

luego en el hecho de que pone de manlftesto que la relación de trabajo 

puede tener un origen no contractual y que, en ocasiones, no existe, en 
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rigor, una voluntad patronal para establecerla. Asf mismo, en el he

cho de que la relación laboral se transforma por lmp:!ratlvo de la Ley, 

de los contratos colecrlvos y de otros ordcnnm !cntos y en su afirma - -

ciOn de.que lndepcndtentcrnenre del nombre que se le haya dado a un d~ 

terminado convenio, si Implica una relación subordinada de prestación 

de servicios, en todo caso tratará de una relación laboral" (13). 

Asienta, Igualmente, que la relación laboral apareció 

sin vinculación alguna a otras figuras jurfdlca.11, especialmente del De

recho privado, pero que, obviamente, es también relación jurídica, y 

que nos Interesa aquella que se csrablece entre crab..1jador y patrón y -

no otras como p00rfan ser entre parrón y sindicato, entre los miembros 

de un sindicato, entre :;lndlcnros, entre parrones, etc. 

Ahora bien, para facilitarnos el entendimiento del co~ 

cepto de 'relación jurfdica · cita la concepción de Dcmófllo de Buen, -

quien dice: "A mi juicio, rcxla relación prevista en una norma tiene, 

en cuanto se contempla desde ella, el carl1cter de una relación jurfdL 

ca. Una relación no es jurfdica por sf: Lo es por su aptitud para ser 

apreciada jurídicamente, es decir, en vista de una razón o fundamen

to de Derecho", añadiendo que tal relación debe entenderse en forma 

más amplia de la que propusiera Savlgny, y que es la comunmente acee_ 

t ada, de que "Es una vinculación entre dos o ml\s personas, derermin~ 

da por una norma jurídlca"(l4), pues a su criterio, es posible que se 

establezca entre personas, entre personas y cosas y aon encre cosas 

Onlcamente. 
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C) OB~'ERVACIONES Y CHITICAS DE NE~TOR DE -
BUEN L. A MARIO DE LA CUEVA. 

Desde el punto de visto del Or. Neswr de Buen L. , sf 

es perfectamente poslble que la relación lnboral tenga su nncirnlcnto -

en un contrato, con fundamemo en In propia Ley del Trabajo, la cual 

lo admite, sin que por ello se arenrc contra la dignidad del trabajl> hl!_ 

mano. De ahf que califique de contradlccorla la afirmación del Or. De 

la Cueva en el sentido de que no puede callflcllrst' de contrato el acto -

generador de la relación ln bornl. 

Por ocra parte el Dr. De Buen L. considera que tam ".' 

bien es compatible el derecho de las obligaciones y corcratos con el • 

trabajo del hombre, sin que se menoscabe en este caso la dignidad de 

su trabajo, nt slgnifir¡uc que el Derecho del Trabajo sea visto a Ja lm.,! 

gen y semejirnza c~l Den·.·lio Civil (15), siempre que no se violen los 

derechos de los trabajadores reconocidos por diversos ordenamlen--

tos; por esta razón rncha de exageradas las siguientes afl rmaclones 

del Maestro Mario de la Cueva: "Solo'.11ente aquéllos que no se han di!., 

do cuenta de la oposición, o desconocen la historia de tas decláraclo-

nes de derechos sociales ... o añoran la suoordlnaclón del derecho del 

trabajo al civil, pueden sostener la compatibilidad entre el trabajo • 

del hombre y e·, derecho de las obligaciones y de los com:raros". 

Por lo expuesto, en vra de aclaración o de franca cr!_ 

tlca, prcxluce las siguientes observaciones especrficas (16): 

"a) El hecho constitutivo de la relación de trabajo sr 

consiste en la prestación de un trabajo subordinado pero siempre, ccz_ 
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mo antecedente, exlstln1 un acto jurídico, entendido como categoría 

genérica y con diferencias especfflcas ya anotndns (neto jurídico, a<;_ 

to jurfdlco en sentido estricto, acto debido, neto necesario o nego-

cio jurfdico). Por orrn parte, tal y como lo expone la Ley, y de la • 

Cueva admite, celebrado el pactd y non antes del nacimiento de la rt;,. 

laclón laoorul, el trab:ijador podrá ejercer las mlumas acciones que 

pudieran derivar de un despido Injustificado, si el pattOn se niega a 

proporcionarle trn bajo (p. 192 ). 

"b) La relación de trabajo, pese a lo afirmado por 

De la Cueva, no nace siempre de un acto de voluntad. Por regla ge· 

neral nace de un estado de necesidad. Claro está que ello no atenta 

en conrra del arrrculo So. constitucional que dispone que 'a nadie se 

podr4 obligar a prestar trabajos personales sin su consentimiento', 

porque el estado de necesidad dctenniruinre del nacimiento de la r<:._ 

laclOll no puede confundirse con una obllgadón. 

"e) No es,cxacto que los contratos civiles sean estt!_ 

tlcos. El Código Civil irnllano de 1942, en sus artfculos 1467, 1468 

y 1469 consagra la reorfa de la lmprevlslóo, en apllcaciOn de la fór

mula re rus sic srantibus, lo que significa que, en los casos de exc!:_ 

slva onerosldad supcrvlnleme, se podrán mcxllflcar las obligaciones 

en lo necesario, para manren.er el equilibrio pruderte. En el Código 

Clvll, el arr. 2455, relativo al arrendamiento de fincas rusticas, a~ 

mire la relxlja de rentas en los casos en que sobrevenga una situación 

estraordlnarla. El Código Civil, del Estado de Jalisco, a su vez, en 
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sus arts. 1771 y 1772 establece una fórmula parecida ... 

"En realidad, admitiendo lo susranctal de ta ceorra 

de la relación de trablljo, nos parece que le falta una cxpllcactón - -

acerca de la narurnleza jurídica del acto antecedente y que, por otra 

parte, en el aftln del maestro De la Cueva de romper con todos los -

vínculos clvtllstas, llega a hacer afirmaciones a pro pósito del clcr~ 

cho cl\•il, que no se ajustan a la verdad". 

Por último, unlendose al criterio de accptaclón del 

elemento "subordinación"' que ha de caracterizar a la pi"estactón de 

servicios remunera.da, a<'Jn cuando senala que actualmente cambien · 

esta en crisis, rechaza los de "dtrecclón" y "dependencla", aftadte~ 

do que "lo importante es, de una vez por todas, reconocer que debe 

corresponder al derecho laboral, en fonna exclusiva, la rcgulacf6n 

de toda conducta humana que ·suponga una prestación de servicios r:_ 

munerada(l7)". 

V) CONCEPCION LEGAL. 

EntTe las "Dlsposlclones Generales", contenidas en 

el Capfiulo 1, del Trtulo ~gundo, que trata de las "Relaciones Indtv!_ 

duales de Traoojo", específicamente en el artfculo 20, la Ley Fede

ral del Trabajo vigente ofrece una defintcl6n legal de relación de tri!_ 

bajo, en los siguientes tenntnos: 

"Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que 

sea el acto que le dé origen, la prestación de un traoojo personal su~ 

ordlnarlo a una persona, mediante el pago de un salarlo (18)". 
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Como se vé, la Ley no se ocupa del problema del acto 

que dé origen a la relación laboral, que canto preocupa al Dr. Néstor 

de Buen L., slno de ésta en sf misma y sus consecuencias que, como 

veremos un poco después, identifica y asimila a las del contrato de -

trabajo. 

Implica la aceptación de la teoría de la relación lalx>

ral sustentada por el Maestro Mario De la Cueva quien, oteandola de~ 

de ampllos estadios, aboga entre otros, porque la Ley no Onlcamente 

se ocupe del trabajo subordinado,. sino de toda la actividad humana, • 

de todo trabajo del hombre. 

Vl) EL OONTRATO DE TRABAJO. 

La ldei. de contrato no ha muerto en el campo del De· 

recho del Trabajo. Tiene vida en la expresión doctrinarla y halla crl!, 

tallzaclón en el Derecho positivo, sin dejar de palpitar en el dlnamls· 

mo pr4ctlco de la vlda diaria, especialmente entre cierto tipo de tra

bajadores, como lo seflala el Dr. De la Cueva. 

Pero todo mundo advierte que el contrato de trabajo -

est4 liberado de las ataduras impuestas por las modalidades del Der~ 

cho ClvU, que se trata de una figura ajena, Independiente y dlsn.ua ; 

que definitiva y radicalmente no se deberá confundir o equiparar con 

los contratos de compraventa, sociedad, arrendamiento o mandato, 

ni con ningún otro de esa jerga. 

La aprectactOn del contrato laboral varfa segan los d.!. 

ferentes autores, hecho que captaremos al correr la vista en las lrneas 
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siguientes, pero codas pareen de la base apuntada, observemos: 

A) TEORIA Da CONTRATO EVOLUCIONADO DE 
l RABAJO DEL DR. ALBERTO TRUE~ URBrNA. 

El actual Director del Seminario de Derecho del Tra 

bajo y de la Seguridad Social de nuestra Facultad, Maestro y Dr. Al -

berta Trueba Urblna, concede mayor valor clentfflco al "Contraco --

Evolucionado" Que a la "relación laooral" y ataca frontalmente al cor.!_ 

tro de estllo y tradición clvtllsta, por lo QUC escribe (19): 

"En el artículo 123 de nuestra Constitución se estruc 

turo el contrato de trabajo, sin tomar en cuenta la tradición ctvutsta, 

ya oue con toda claridad quedo precisado en el seno del Congreso Con~ 

tituyente como un 'contrato evolucionado', de caracrer social, en el que 

no impera el régimen ue las obligaciones clvtles y menos la autonomra 

de la voluntad, pues las relaciones laborales en rooo caso deber4n re· 

glrse conforme a las normas sociales mfnimas creadas en la leglsla

ciOn laboral. En consecuencia, la teoría del contrato de trabajo en la 

legislación mexicana se funda en los principios de derecho social cuya 

apllcaclOn est4 por encima de los tratos personales entre el trabajador 

y el patrón, ya que .todo privilegio o beneficio establecido en las leyes 

sociales suplen la autonomía de la voluncad, el contrato de trabajo es 

un 'genus novum' en la ciencia jurfdlco-soctal de nuestro tiempo" 

El mestro Trueba Urblna asevera que la teorra de r~ 

ladón laboral no supera en nada a la contractual de cardcter social y 

sin embargo no lo rechaza del todo, pues dice: "en realidad ln relaclOn 

es un térm lno QU'~ no se opone al contrato, sino lo complementa, ya -
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que precisamente aquélla es originada por un contrato, ya sea expr~ 

so o tttciro, que genera la prestación de servicios y conslgulenteme'.!_ 

te la obligación de pagar salarlos y cumplir con rodas las normas de 

car4cter social. En tooo contrato o relación laboral se aplica forza-

snmente el derecho objetivo social, consignado en la leglslaclOn del 

trabajo, asr como en el derecho autónomo que se establezca en el COI!, 

trato y que se supone que es superior a la ley en pr~RtlAcfones favor'!_ 

bles al trabajador (20)". 

En otra parte, llega a confundir al contrato con la rt?._ 

ladón, afirmando que en el fondo no existe diferencia alguna entre -

ambos conceptos y cree que para la lncorporacton del trabajador a -

una empresa Gf se requiere el consentimiento del patrón (sin hacer -

casos de excepción como Jos que Indica el Dr. De la Cueva y que ya 

mencionamos antes). 

Por lo que hace al elemento 'subordlnnclón' también 

lo dijimos en otro lugar, lo rechaza de plano, sentenciando que la ley 

siguió el criterio de tratadlsras extranjeros, stn deber hacerlo, toda 

vez que el Derecho mexicano del trabajo tiene una amplitud que abar-

ca a los trabajadores en general, comprendiendo toda relación de tr'!., 

bajo, subordinado o nó. 

l. -CONTRATO uro, LLANO y SIMPLE DE TRABAJO. 
NESTOR DE BUEN L. 

Otros laboralistas, sin "bautizar" al contrato de trab'!_ 

jo, simple lisa y llanamente se refieren a él. 

De tal acto jurídico dice el Dr. Néstor de Buen L: "En 
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lo esencial hay un acuerdo espontáneo de voluntades, con flr¡es dlsti'.!.. 

tos, adecuado a la Ley y a las wenas costumbres, generalmente coi:. 

sensual y excepclonalmente formal, para la creación y transmtston • 

inmediata, dlferlda o condicionada, temporal y permanente, de dere· 

chos y obllgaclones de contenido patrlmonlal (21 )". 

Y es que, como termos en páginas anteriores, este • 

autor considera compatibles el derecho de las obllgacloncs y contratos 

con el trabajo del hombre, sln que sufra menoscabo la dlgnldad de su 

trabajo. 

2. -E t.QUERJO GUERRERO. 

El nexo o vfnculo jurfdlco habido entre el trabajador y 

el parrón, para el Lic. Euquerlo Guerrero, es, senctlla y definitiva

mente un 'contrato de trabajo', aunque luego aclara: "en este concrato 

no es aplicable en su integridad el principio de la autonomía de la vo

luntad, pirque la ley tenta que proceger al más débll en la relación • 

contractual (22)". 

Hace pObllco su desacuerdo con la teorra de la rela·

ctón lalx>ral "o de tncorpornctón ", que resta lmportancta al contrato, 

porque "independientemente de las limitaciones al prtnctplo de la aut~ 

nomta de la voluntEld, el trabajador sigue stetxlo un hombre libre que 

·de re expresar su consentlm lento de vtnculacton con un patrón y puede, 

sl asr lo convienen ambos, incluir prestaciones superiores a las leg~ 

les o a las del contrato colectivo que rija en la empresa (23)". 

A su parecer, la teoría relaclonista significa un au • 
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mento al lntervenclonlsmo de Estado, asr como una disminución al am 

bito de la llbertad tndlvldunl. Por ocro Indo, entiende el autcr, se trata 

de una remlniscencta del gremio medieval en donde "bastaba que un ª':!.. 

jeto t~resara a la corporación para que le fueran aplicables todas las 

disposiciones de la Ordenanza. respetiva (24)". 

Nosotros pensamos que son inexactas algunas aprt?cia

ctones del Lic. Guerrero: Nadie ha dicho que en la relación laboral el 

trabajador no es libre al vincularse con un patrón, por el contrario, se 

dijo, de conformidad con el artículo So. constltuclonal, el trarojador -

no puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retrt

buclOn y sln su pleno consentimiento, sino que se hace necesaria la e! 

presión de su voluntad. 

Ahora blen, en cuanto a que la teoría relaclonlsta slg~ 

ntflque un lntervenctonlsmo de Eatado ... del mismo no escapa la teo~ 

rra contractual, puesro que el prlncipto de la auconom ra de la voluntad 

no es absoluta. Y si el h1tervenclonlsmo es Otll en uno y otro caso, Pl!. 

ra redimir al explotado ¡bienvenido¡, siempre que no se constituya en 

un totalitarismo asfixiante que anucl al hombre, puesto que las lnsrlt~ 

clones deren estar n su servicio. 

Además, no consederarnos que la relación laboral sea 

una reminiscencia del gremio medieval, por el hecho de que se haga -

aplicable automatlcamente un estatuto objetivo de derechos sociales -

que nada tiene que ·ver con "la Ordenanza respectlva" a que hace alu

sión el autor. 
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3. ·DR. RALTASAR CAVAZOS FLORES. 

El Dt. Cavazos Flores acepta Ja Idea de contrato l!_ 

boral y reitera lo distinto que es el contrato civil del de trábajo. Ef!. 

te Oltlmo es una institución que por cener elementos propios y exclu-

slvos ha de ser regulado especfflcamcntc por la legislación laboral, 

corno ló es. 

El contrato de tralxljo lrnpllca necesariamente que el 

servicio sea personal y remunerado, pues sólo las personas fttdCill!I" 

aon consideradas tTAbajllC.loru y en cuianto a la remuneraeton 111 él!Ut• 

blece la con1tttuct6n en l'lU capftulo de garantías. 

Ahora bien, para Identificar y distinguir al contrato -

de trabajo, propone recurrir a los elemento• de dlrecclOn y d!i!penden -
clA, reconociendo que no 11on dcflnltlvoa, 1tno 118tntomAtko11'1

1 dAdo • 

que hay contratos de trabajo en que no existe ni uno ni otro elemento, 

y termina aceptando como elemento distintivo al de subordinación, que 

también Jo es de ta relación de trabajo. 

4. ·MARIO DE LA CUEVA, 

De e1te maestro, ya eabamo1 1u tHI• •• rehactonlíltA. 

Sin ernbargo reconoce la ~mpervivencla d12 la tdtt de contrato, rernl-

tiendonos a la Ley y advirtiendo, como rodas los demas, lo diferente 

aue es del clvU, del gran ablsrno que los separa, en donde no hay re-. 

torno a las concepciones del Derecho privado. 

VII) OJNCEPTO DE LEY. 

El Derecho positivo del trabajo planteó la teorfa reta· 
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ctonista, en los términos que ya lo expresamos, pero no soslayó .. 

la teorfa contractual, la cual queda, enseguida, incluída y concllll!, 

da con aquélla. 

Asr sucede que la Ley Federal del Trabajo, en el 

segundo párrafo del artfculo 20, nos d4 una deftnlctOn: 

"Contrato Individual de trabajo, cualquiera que sea 

su forma o denominación es aquel que por virtud del cual una per"l 

na se obliga a prestar a otra un trabajo personal surordinado, m•· 

dlanre el pago de un salarlo'.'. 

VIII) DIFERENCIAOON DE OJNTRATO Y RELA· 
aoN DE TRABAJO. 

Hay quienes entienden que la relación y el contrttO 

de trabajo SQll la misma cosa. Otros en cam bto precisan su dlferen• 

cla y nosotros compartimos este Oltlmo criterio. 

Erlch Molttor, citado por De la Cl;~Va (25) indlca: 

"El primero (contrato) es un acuerdo de voluntades 

para la prestación de un rraoojo futuro, mientras c::ue la segunda • 

(relación) es la prestación efe e tlva del trabajo, lo que determina la 

apllcaclOn imperar !va del esrntuto laboral". 

Baltasar Cavazos Flores reflexiona: "¿En qué constl!. 

te, pues, la diferencia entre contrato de trabajo y relación de trabQ-

jo si en amoos extremos la suoordinaclón constituye el elemento ese1l. 

ctal de los mismos?: Para p<rler diferenciar con toda claridad el con· 

trato de la relación de trabajo, es necesario atender al momento mi!_ 

mo de su nacimiento. El cortrato de trabajo se perfecciona desde el 
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instante m lsmo en que ln s partes se ponen de acuerdo sobre el traba_ 

jo estipulado y el balarlo convenido. La relación de trabajo surge ha~ 

ta el momento en que se inicia la presrnclón del servlclo(26). 

Basado en dicha conjetura, llega a In consecuencia de 

que "El contrato de trabajo puede existir s 1 n la relación de trabajo, -

pues muy bien puede darse el caso de que celebrado un c;ontrato, con 

tcxlas sus formalidades, por razones posteriores a su celebracton el 

servicio nunca llegue a reallzarse (27)". 

En cambio, conttnaa diciendo el autor, no puede exi!_ 

ttr relación de trabajo sin contrato, dado que este Oltlmo tiene una -~ 

existencia preswnible y su falca de formalidad escrita es Imputable -

al parrón, de acuerdo con la Ley de la materia: "en el peor de los C!_ 

sos, al formarse la relación de trabajo por iniciarse la prestación del 

servicio contratado, automattcamente se dl1 nacimiento a un contrato 

de trabajo en forma verbal. Son presumibles tanto la relación como el 

contrato, ahr doooe hay una persona prestando un trabajo personal su~ 

ordinado a cambio de un salarlo de otra que lo recibe ... (28). 

No obstante, recordemos que no puede haber contrato 

sln la manlfestaclOn de voluntad de las partes, lo que rompe la pre-· 

sunción de la ley, a que se refiere Cavazos Flores; y pensemos tam-

blén en la formación de la relación laboral sin la expresión de volun~ 

tr1 del patrón, o aOn en contra de ella, seglln nos informa el Dr. De -

la Cueva, para el cµal el contrato de trahljo "sólo es uno d..: los actos 

que pueden dar naclmlento a la relación de trabajo" y·tiene una slgnlf!_ 
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caclón limitada a nue el rraoojador quede comprometido a ofrecer su 

rraoojo al patrón a partir de la fecha estipulada, asr como que el pa

rrón Quede obligado a pagar el salarlo, pudiendo urlllznr la fuerza de 

trabajo, en tanto que la relación laboral es una 9 runclón jurfdlca ob

jetiva. 

Para el maestro Trueba Urblna (29), en el fondo no -

hay diferencia alguna entre contrato y relación de trabajo, en virtud 

de que el párrafo tercero, del artículo 20de la Ley,aslenta que "la· 

prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero (rela-

ctOn) y el contrato celebrado (teoría contractual) prooucen los mis·· 

mos efeaos". 

A nuestro juicio, el maestro confunde la causa con· 

los efectos, por el mero hecho de que uno y ocro concepto proouce -

las mismas consecuencias legales. 

El Lic. Euquerlo Guerrero, defensor del contrato en 

oposición a la relación lnooral, comenta que la Ley Incluye amoos ,co'!_ 

coptos, pero que la primera no sustituye al primero, sino que lo com

plementa, teclacando que de manera Innecesaria. En cuanto a la dife

renciación que nos ocupa, critica a la Ley en el sentido de que ella COI!, 

funde las dos figuras jurídicas en cuestión, alln cuando la doctrina los 

ha diferenciado dara y tajantemente. 

El Dr. De Buen L., siguiendo a De la Oteva, acepta -

la diferencia entre los dos conceptos que tratamos, precisando qoo ~ 

la relación sr consiste en la prestación de un trabajo, en tanto que el 



127 

contrato es un acto jurídico que puede amccedcrle, entre otros que tnm_ 

bien pueden tener lugar. Se aparta de De la Cueva en cuanto que Insiste 

en que el contrato sf puede ser perfectamente el acto que orlgtne a la r~ 

lactón, mientras que el Ex-rector de ln UNAM sostiene que no puede cal!_ 

flcarse de contrato al acto generador de la misma. 

Ernei;to Krotoschin, citado por el Dr. cavazos (30) s~ 

n ala al respecto: "Por relnclón de trab.1jo, en sentido específico, se en

tiende, en oposición a contrato de trabajo, aquella situación jurídica que 

se basa Qnlcamente en el hecho objetivo de la Incorporación a la empresa". 

IX) RELAQON JURlDICA CIVIL. 

En pAglnas anteriores trajimos a colación una deflni·

cfón de "relación jurfdlca', acunada por DemOftlo de Buen, que es válida 

y oportuna en este lugar: ''Toda relación prevista en una norma tiene, en 

cuanto se contempla desde ella, el carácter de una :relación jurfdica. Una 

relación no es Jurídica por sf; lo es por RU 11pr!t1Jd para ser apreciada ju

rfdtcamente, es decir, en vista de una razón o fundamento de derecho". 

Bien, si la·norrna que prevee la relación correspondle'!_ 

te al Derecho privado, estaremos frente a una r1:laclón jurídica civil, -

desde luego, radicalmente distinta de la de trabajo, planteada lfneas arr!_ 

ba. 

Tal es el caso de la relnctOn.que se establece entre un. 

pasante que presta servicios profesionales de modo libre e lndepenclente. 

El y su cliente, o receptor de los servlcloa d~ esa especie, en general, 

ser4n sujetos de relación civil, prevista en el derecho privado objetivo. 
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Al efecto ha.brra que atetXJer, en tanto que no se unifique 

la leglslact6n para que sea la Ley del Trabajo la que rlja toda actividad -

humana, y por lo que toca a la capital, las dlspostctones del Código CMl 

para el Distrito Federal, entre otras las disposiciones siguientes: 

"Artículo 1792. -Convenio es el acuerdo de dos o m4s -

personas para crear, transfertr, modtflcar o extinguir obltgadones"; • 

"Artículo 1793. -Los con\--enlos que producen o transfieren las obllgact~ 

nes y derechos tornan el nombre de contratos": "Artículo 1794. ·Para la 

existencia de un contrato se requiere: 1. -Consentimiento, ll. -Objeto que 

pueda ser meterla del contrato". 

Además hemos de remltlrnos a otras normas del orde· 

namtento sustantivo cltado: Las contenidas en el Capftulo 11, del Titulo -

Décimo, que concretamente se refieren al contrato de prestactOn de se!_ 

vicios profesionales (Attrculos del 2606 al 2615). 

Aq ur es donde se observa: que prevalece el acuerdo de 

voluntades para el lntercamblo de prestaciones, que los servicios pres

ta.dos no estl1n caracterizados por el elemento "subordinación" y que la 

retrlooctón debtda no se conc loo como salarlo. 

Para redondear la idea de la situación en que se desen

vuelve el pasante independlente, realizador de servicios libres, -llnlco 

caso en que no se le enrtende con el carilcter de trarojador, conforme al 

derecho postttvo vtgente~ debemos hacer notar: Que la Ley clvtl tajante;_ 

mente exige la posesión de tftulo para ejercer la profesión de que se tra

te, no teniendo derecho, en caso contrario, de cobrar honorarios, lnde-
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pendlentt:...nente de "Incurrir en las penas respectivas". 

No obstante lo anterior, ha de aceptarse, cooforme a 

la Ley vigente que rige el ejercicio profesional en el O. F. , ·y segOn lo 

aclaramos oportunamente, que basta con la autorización legal de e jerc!_ 

cio profesional para que d pasante pueda cobrar retrlbuctOn a sus ser· 

vicios, quedando stn efecto la norma 2~~ del COd lgo Ctvll. 

Para terminar, tampoco olvidemos que, al menos te_!? 

ricamente, el pasante no desarrolla su actividad profesional con manos 

totalmente libres, pues derer4 contar con el asesoramiento de un prof!, 

sionista titulado. 
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CAPITULO VI 

SUMARIO 

t. ·LocallzaclOn del Pre·profcstonal, como: A)Sujeto de relación Jutf• 

dtca laboral y B) Sujeto de relación jurídica ctvll. 11. ·El pasance era• 

bajador. Supuestos en que puede encontrarse laborando. A) Patrón y• 

trabaj~or. 8) Trabajo. C) Caracterfsctca subordlnnclón. 0) Salnrlo. 

IH. ·lnvestlgaclón sobre la "Personalidad Jurfdlca de los Pasantes Un!_ 

verslcarlos" : Autora y contenido. IV. -lnc\usl6n del trabajo desarro

llado por pasantes, en el tnulo VI de la Ley, corno un capítulo nuevo 

de ''Trabajo Especial". V. ·Probable contenido del caprtulo propuesto: 

Disposiciones Generales. Obllgaciones del Patrono. Obligaciones del 

Pasante. Causas especiales de rcsclsión,dcl contrato o relación del -

trabljo sin responsabilidad para el patrón. ldem, sin responsablll~ 

para el pasante. Vl. -Salarlo profesional para el pasante. Vll.-:Stn6.,l. 
• ,1 ' 

'·calliaclOn dP. los pasantes. Vlll. ·CONCLUSIONES CENeRA'.LS'S. 
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1) LOCALlZACION DEL PRE-PROFESIONAL COMO SU
JETO DE HELACION CIVIL O LABORAL. 

Es compleja la visión panorámica de los pnsnnres de las 

diferentes carreras, cuando prestan servicios en ejercicio de la profe-

sión a cuya se han consagrado. Es como colocarnos trns el tubo de un 

caleidoscopio a mirar una de sus abigarradas figuras, o un poquito peor, 

porque al menos la imágen trnnsglvcrsa:ia calldo::icóplca es simétrica. 

No obstante, paseando la vista por los recovecos del IL!_ 

berlnto en que nos hemos metido, podemos simplificar las cosas,. gcni:_ 

ralizarlas, estructurarlas y llegar a las sencillas y serenas conclusl~ 

nes que nos proponemos obtener al término de ésta nuestra modesta l'l 

ve sti gaclón. 

Empecemos por sentar algunos principios para la com

prensión del problema: 

El pasante puede encontrarse en dos condiciones jurídl • 

cas distintas, al desplegar su actividad: 

A) Q)mo sujeto de relación jurídica laboral, es decir e~ 

mo trabajador, y 

B) Q)mo sujeto de relación jurfdlca civil, esto es, como 

prestador de servicios profesionales que se regulan por el ~rccho pr!_ 

vado, seg\ln lo tratamos ya en el inciso IX, del caprtulo anterior. 

Nosotros pensamos que la regla general es localizar al 

pasante dentro de la primera condición, la de trabajador y que por excee_ 

ción que la con!lrma, lo hallaremos sujeto a una relación civJI de pres- · 
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tacJ6n de servicios profesionales. 

11) EL PASANTE fRABAJA OOR. 

Ahora blen, ¿Cómo sabremos que el pasanre estd encua

drado en uno u orro tlpb de relación jurídica? . 

Para nosotros la cuestión queda resuelta tomando como 

base el siguiente principio: Siempre que esté prestando servicios pro· 

fesionales subordinados, a cambio de un salarlo, deberá entenderse -

que es un TRABAJAOOH; y cuando realice su actividad profesional libre 

e independiente, tendremos que aceptar, conforme a la legislación vi• 

gente, que el pre-profesional es sujeto de relación civil. Esto, inderer.!_ 

dJenremenre de que llegue a unificarse la legislación y roda actividad hl!_ 

mana sea regulada por la le~· del trabajo, como lo desean la mayoría de 

los autores en la materia, y nosotros con ellos. 

Consccuentl's con nucstrus afirmaciones y en rclacüfo -

con el pasance trabajador, explicamos además que podrá hallarse en -

cualquiera de los slguiemeH supuestos: 

l. ·D.iranre la prestación obligatoria de su servicio pro-

fesional social. 

~:-·rrabajando para el Estado. 

:t -fl:rndo sus servíclos a una persona física. 

4. -Teniendo por 1xurono n una persona jurídica. 

5. -En cualquiera otra situación gue renga por base un -

servtcfo personal subordinado, a cambio de un sueldo. 

En todas las circunstancias mencionadas es trabajador el 
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pasante, si en su relación jurídica se concrcrnn los elementos de ta re

lación de trabajo, a saber: a) Un patrono y un trabajador, b) La prest~ 

clón de st'rvlcios, c) La "subordinación" como caractcríslrca del ele

mento anterior, y d) Un salarlo. 

OBSERVEMOS: 

l) PATRON Y TRABAJAOOR. 

En los cinco supuestos enumerados, evidentemente, se -

concretan los sujetos de la relación laboral: El patrono puede presen·

tar variantes en cuanto que se trate de persona física o jurídica (privada 

o pllblica) ; y el trabajador en la especie, siempre será un pasante, el 

cual unicamente podrá diferenciarse en cuanto a que esté o no autoriza_ 

do legalmente para el ejercicio de su profesión, sin que pueda ponerse 

en tela de juicio su naturaleza de trabajador, pues ésta se contlrmará 

en llltima Jnstancla, analizando su condición al través y con el auxilio 

de los criterios de juicio c~munmente aceptados: a) El de pertenencia o 

no del sujeto a la clase trabajadora, dado que dentro de ella se encuen

tra y ha de identificarse plenamente con sus hermanos de grupo socio

económico, y b) el de "subordinación" como caracteristlca del servicio 

prestado. 

2) TRABAJO. 

La prestación de servicios de los anee profesionales ten-. 

drá lugar, ni duda cabe, en una amplísima y accidentada diversidad, 

respecto a naturaleza o modalidad. duración y calidad de su jornada •.. 

pero no obstante esa disparidad, por nuestra parte sostenemos que e-
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lla encierra un valor especial, que supera con mucho al del trabajo co

mlln y corriente, ¡xies supone Inclusive una preparación académica del 

trabajador que puede ir de los 12 a los 17 ailos, de ahr que proponga·· 

mos su inclusión en el capitulo de 'Trabajos Especiales" contenido en 

la Ley, asr como la consignación de un salarlo mlhJmo profesional en 

la misma. 

En esta cuestión, además, es de hacerse notar una p~ 

bable variante: Que In vinculación del pasante al patrono sea voluntaria 

generalmente, en tanto que pu1:de concretarse también la vinculación -

obligatoria, tratándose de la prestación del servicio social, que es •• 

mandato constitucional. 

Por lo demds, es irrelevante que su actividad oscile en· 

tre un carácter marerlal y otro intelectual, o que su grado de prepara· 

ción técnica sea cambiante, como podrán serlo las prestaciones que se 

le otorguen. 

La daclón de su trabajo podrá contener una teleologfa de 

beneficio social. o carc.·cer de ella, encrando al campo de la explotacldn 

indlvldualtata, pero en ninglln caso ha de efectuarse en condiciones que 

no aseguren su vida, su salud y un nivel económico decoroso para él y 

su familia. 

Por llltimo, ha de cncontrnr, en el desarrollo mismo de 

su esfuerzo, la oportunidnd de aprendizaje y realizaclón ~rsonal, las 

puercas abiertas y la mano solidaria para alcanzar la meta profesional. 

Ahora que, no se trata sólo de exigir beneficios, sino de 
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darlos, por lo que el pasante esta obligado a desenvolverse con dl

ligencta, probidad y, en frn, cumpliendo con los derercs legales y 

éticos de su condlclOn. 

3) LA CA RACTERl 5TICA SlJOC)DINAClON DEL TRA 
MJOPRESTAlX>. -

El pasante, dentro de cualqu lera de las situaciones 

planteadas, desarrolla una laoor de tipo "suoordlnado", queda obllg~ 

do a seguir las Instrucciones, normas, lineamientos u Ordenes del~ 

trono. Asume el derer de obediencia ante la facultad de mando de és-

te llltimo. 

lnclunlve frecuentemente haya plena vigencia el anejo 

y superado criterio que toma en cuenta al elemento de "dirección", -

que antiguamente carac:rerfzaba la relación laboral, pues al antepr~ 

festona! no se concede -ni por la Ley relativa al ejercld o profesional· 

capacidad tecnlca autosuflclcme para ejercer, ni siquiera en el caso 

del pasante que presta servicios libres e independientes. 

Es claro entonces que teniendo el carllcter de traba· 

jador, menos aOn puede desarrollar la profesión respectiva de.modo 

lndependlente, a .su leal saber y entender, aplicando libremente loá -

conoclm lentos adquiridos, por GU propia cuenta y rle sgo slno que, co· 

mo se ha dicho, su trabajo lleva el sello de suoordlnaclOn, tndependte'l_ 
. . 

cemente de que se le agrega la tmposlclOn del asesoramiento de un pr~ 

fesionlsta titulado. 

Para el maestro Alberto Trueba Urblna, quien rech~ 

:za el concepto suhordlnactOn, segCm lo hemos visto .antes, basta la pre!_ 
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taclón personal de un trabajo a ocro, mediante et pago de una remu-

neraclón, para concebir al trabajador como tal y tener por existen-

re la relación laboral; criterio Cste que pondera y confirma, con m!_ 

yor ra;z;ón, la calidad de trah'ljador del pasante y la concreslón de • 

una relación laboral, de cuya es sujeto, cuando desarrolla su acti· 

vldad. 

4) SALARIO 

Respecto del cuarto elemento Integrante de la 

relaclón lalx>ral. nos prcgunrarnos: ¿Que cs. si no un salarlo, el que 

recibe el pasante trabajador por sus servicios? 

E so es. y no otra cosa! de con form ldad con el 

artículo 82 de la Ley de la materia, cuyo reza: "Salarlo es la retrt• 

buclón nue debe pagar el parrón al rrabojador por su craoojo'' 

Pero esa retribución oue debe pagar el patrOn 

al pasante cral:xtjador, es por regla general precaria, Injusta. Por .. 

eso en este lugar volvemos a expresar nuestra Indignación, mosrra 
. . 

da ya desde la lmrulucclón del presente trabajo, como una de las 

motivaciones definitivas que nos decidieron a realizarlo. 

Su servidor tiene bocones de muestra relarl· 

vas a tal exploración, traoojando en Despachos privados empezó ¡a ... 
nando $ 250. 00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M. N.) mcnsua• 

les y nuncá logró, en ellos, sobrepasar el salarlo mlhlmo general. 

Y no es que hablemos por la herida, la expolf1!_ 

clón no es privativa de nuestra experiencia personal, hemos platica• 
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do con muchos pasnntes de Leyes, por el personal lntcr~s que para noso· 

tros reviste nuestro propia condición a sabiendas de que algo parecido su-

cede en otras profosíoncs. 

El ahora Licenciado Aar6n llcm.1ndcz Lópcz ( J ), Profe 

sor de la E.N.E.P. de Cuautltlán, nos ha placícado las Interesantes cxpe-

rícnclas que vivió siendo pasante en una Notarfa, quien afirma sintética• 

mente lo siguiente: Las Notaría son imrxmantc can:po de trabajo para el 

pasante de Derecho que absorbc·n de 1, 500 a 2, 000 compancros, tomando 

en cuenta que son aproximadamente 150 en la ciudad de México, cada una 

de ellas teniendo de 5 a 15 pasantes. Los notarios hacen una fortuna gana~ 

do alrededor de$ 250, 000. 00 m<.."flsuales libres, en tanto que paga salarlai 

de $ 2, 500. 00 a $ 6, 000. 00 mcnsualC::s a preprofcslonalca que le sirven, 

salario que es superior al de dcspachoa particulares, pero que es Inferior 

al ... ·alor del trabajo dcsa rrollntlo en estos lugares. Por otra pane, común ... -
IT\entc el notarlo es agofsta no permitiendo el acceso a los conocimientos 

manejados en su despacho, sino que constrll'le al anteprofcslonal a labores 

"de machote". Finalmente, manifiesta nuestro entrevistado estar absolu-

tamente de acuerdo con nuestra teoría de que el pasante en estas condici~ 

nes tiene plenamente el can1cter de trabajador. 

La compaílera de generación Isabel Castillo Ruíz ( 2 ), 

también mostró su indignación por las bajas prestaciones que reclbt: el 

pasante de Derecho en actividades profesionales de servicio social orga-

nizados por nuestra propia casa de estudios. 

juan José González Ventura, pasante que presta sus se~ 
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vicios como auxiliar de Agente lnvestlgador del Mlnlscerlo Público en es .. 

ta capital, en calidad de volante, desarrolla una jornada de trabajo de 24 

horas seguidas por 48 de descanso, coman a esta actividad profesional, -

percibiendo un salario que apenas sl rebasa al mfnlmo general establee.!_ 

oo para esta reglón, viéndose obligado inclusive, a desarrollar slmult4· 

ne.a menee el puesto de mecanógrafo lo que evidentemente es explotación. ( S ), 

Francisco Hcmández Báez ( 4) no logró superar el "sa_ 

lario" de ~00.00 mensuales aún después de tres a!\os de servicio de pa

sanr.Ca en despachos paniculares, y así por el estllo se expresaron tantos 

otros que enumerarlos sería prolongado. 

Para nadie es una novedad que menudamente se remune

ra mejor el trabajo de una Ineficaz secretaria, o inclusive el del barren

demde un modesto centro de traba}o, que el de un paSlllte que arrastra -

los galardones de 12 o 17 ailos de preparación académica, y se deduce de 

todo lo anterior que Los salarios o no existen, o son simbólicos, o por lo 

menos no corresponden a la teoría de salario remunerador y menos a la 

del justo. 

¿Entenderemos porqué ese es uno de los motivos de m~ 

chas anomalías en la formación profesional del preprofesional, entre -

otras la de que aguijoneado su .tnfmo por la explotación en carne propia, 

desarrolle un malsano afán de desquite?. 
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111) lNVESTIGACION roBRE LA "PEROONALIDAD 
JURIDICA DE LOS PASAITTES UNIVERSITA·· 
RIOS~ 

Nos alegró sobremanera enterarnos de que no so-· 

mos los O.nicos en pensar que el pasante es sujeto de relación laboral, 

aún cuando se encuentre prestando sus i:;ervlclos en calidad de scrvl· 

clo social. 

Obra en nuestro poder un valioso e lnteresantfslmo 

estudio acerca del tema, elaborado por la Lle. Cccllla Montanee de • 

Velasco (5) y oue concuerda pcrrectamentc con nuestro pensamiento. 

OONTENIOO. 

1. ·Desde la lnttoducclón del documento se hace ju~ 

tlcta al pasante trabajador que cumple su servicio social, declarando 

que las leyes vigentes están Inspiradas en la justicia social. a la que 

no detx: ser ajeno el pasante como sujeto de derechos humanos y que, 

con ese esp!ritu, de re ser estimulado para que luche al lado de 1 pue· 

blo y para legrar el rápido desarrollo del pare. 

11. ·Como base que es del Derecho Mexicano dd ·tr'!_ 

bajo, se plantea el artículo 123 constitucional, en sus apartados a) y 

b), pasando por tooas las fracciones que lo constltuyen. 

Después de una resel\a, comentarlos y antecedentes 

sobre la norma constltuctonal. y slgutendo ta coooclda 'Teorra Integral 

del Derecho del Trabajo" creada por el Dr. Albeno Trueba Urblna, • 

considera que el pasante queda tncluldo en la procecclón del derecho tu· 

telar de los trabajadores, pues rlge "entte los obreros.jornaleros, em_ 
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de trabajo". 

Ill. -Analiza la deflnlc lón legal de relación latx>ral y del 

conrrato de trabajo; el precepto 21 de la Ley relativa, que presume una y 

otra figura entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe, los 

artículos 58 (que deflne la jornada), 82 (rcfercnce al salarlo), 91 (que ha

bla del salario profesional) y 80. (que define al trabajador y al trabajo). 

IV. -Como definición del servicio social, dice: 

"Se entiende por servicio social el trabajo obligatorio 

de carácter temporal, que mediante un salarlo real leen todos los pasan· 

tes en beneficio de la sociedad mexicana", agregando que es una etapa en 

la formación personal de los pasantes. 

V. -Sei\ala hts siguientes formas de prestación del se~ 

vlclo profeslonal: 

a) lnd lvldua lmente, en determ lnados centros e lnstituclg_ 

nes que te~an por objeto lmparrlr un servicio pllbllco a la comunldad. 

b) Por unidades multidisciplinarias o lnterdlsdpllnañu;,, 

donde intervienen pasantes <le va·rlas profesbnes para el desarrollo~ 

nltarlo. 

c) Como preparadores, ayudantes de profesor, maestros 

adjuntos de cátedra te6r lea, laboratur io, talleres, etc. , en cualquier lnst.!_ 

tuct6~que forme parce del sistema educativo nacional. 

d) En unidades de emergencia (Art. 60 de la ~y de 1Pro--

fes Iones). 
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Vl. -MucstrR en forma por demlls objetiva las CI!_ 

racterfstlcas de relación laboral que tienen lugar en los trabajos 

realizados por los pasantes, al tenor de una forncopln de dos con

ventos celebrados entre In Universidad Nacional Autónoma de Mé· 

xico y el anrlguanlt'ntc llamado "Ocpa11nmetto de Asuntos Agrarios 

y r.olonlzaclón", donde es visible: 

1) Ln U .N.A .M. se encuadra en el llrtfculo 12 

de la Ley laboral, como Intermediario. 

2) Fu~e comopatronel D.A.A.r:. 

3) Se habla de DURA\.ION de la prestación del 

servicio social, caracterfstlca de la relación de traMjo (Art. 35). 

4) Se menciona una retrthuciOn de $ 2, 500. 00 -

mensuales, que no es otra cosa que un salarlo. 

5) Se tratan algunas obllgactonea de los pasan· 

tes, cccno las tienen tambl~n los trabajadores. 

VII. -Asr concluye, como nosotros, consideran 

do que el pasante durante la prestactOn de su servicio social ES 

UN TRABAJAOOR y en consecuencia dere estar protegido por el 

Derecho tutelar Que le es propio, dere recibir las prestaciones 

consagradas en la <::onstltuctón y ~l Estatuto del Trabajo. 

Incluso, dedica a estas cuestiones el sulxftulo 

denominado "Derechos de los Pasantes en Servicio Soctal". que 

son: 

Recibir un salario de acuerdo al costo de la 
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vida en el lugar donde preste su servi<?io, que jamtts deberá ser Inferior 

al mínimo vigente en cada reglón; tener una jornada que no exceda lo dll!_ 

puesto por la norma 123 constitucional y su Ley Reglamentarla; recibir 

un traro justo y consecuente con su categoría profesional; ottener ~a -

constancia necesaria para acreditar la prestación de su servido social 

(que el mismo Reglamento de Exámenes requiere); sl la actividad se -· 

desarrolla fuera de la localidad, recibir los viáticos concspondlentes, 

etc. 

Vlll. -No olvida que el pasante también tiene obligacio

nes correlativas a su derecho, y menciona: 

a) Disciplina, que nosostros llamamos en otro lugar -

"trabajo suOOrdlnado". 

b) No suspender su actividad sin causa jusctficada. 

c) Poner todos sus conocimientos técnlco-clentfflcos • 

al servlclo de la colectividad. 

d) Observar la Nica profesional y el companerlsmo 

solidarlo. 
IX. -En otra parte de su Investigación, insiste en que 

los traoojos desenvuelto~; por los pasantes "coinciden con el análisis de 

la relación laboral y del coru:raco de tratajo. :·. -y considera que su per

sonalidad jurídica, o categoría laooral- es en definitiva de un asalaria

do, es decir que: Los pasantes que se encuentren tratajando en servicio 

social, en beneficio de la sociedad mexicana, son trabljadores asala-

rfados y por lo canco su contrato ( o relación laboral) se sujetará a los 

preceptos de la Ley Federal relativa. 
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Subraya que el servicio soctal es obligatorio, pero no 

gratuito, por to que crtttca de antlconstltuclonal toda disposición que mar

CJJe lo contrario, asf por ejemplo la Ley de Profesiones de Mkhoociln. 

Se duele. como nosotros, de la explocnclon ab..lsos 

y arbitrariedades que se cometen con "quienes en la mayorra de tos casos 

no cuenta con recursos propios que les permitan subsistir", lcston4ndose 

gravememe la jusdcta social y la Ley de Ja materia. 

Por l1ltlmo, habla de una "ceorra del salarlo justo" 

que, aplicada aquí otllga a tooiar en cuenta loe dereres que el pasante tt<;_ 

ne de devolver a la sociedad un poco de la inverslOn que en él se hizo. 

IV) INCLUSION DEL TRABAJO DESARROLLAOO POR 
PASANTES, EN EL nruLO SEXTO DE LA LEY, 
COMO UN CAPITULO NUEVO DE TRABAJO ESPE 
OAL. -

De los "trabajos especiales" ha dicho el maestro 

De la Ctie\'8 que se les conoce asr a "diversas actividades que si bien dan 

nactmlento a relaciones que revisten los caracteres fundamentales de la 

relactón de trabajo, presentan sin embargo algunas caracterfstlcas pecu· 

!liares que exigen normas adecuadas para su mejor desenvolvtmlento"( 6 ). 

Gamo todos sarernos, dicho ttpo de actividades se r€!_ 

glamenta especialmente en la Ley Federal del Trabajo. Esta los contiene 

en su tnUlo sexto, a envés de XV capnulos, de los cuales et primero tri!_ 

' ta de iaa Oisposlctones Generales y el resto se dedlcn a los diversos ti-

pos de trabajos que protege especfftcamente: De confianza, de b.lques, -

tripulación aeronauttca, ferrocarrilero, de autotransportes, del campo, 
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de agentes de comercio y similares, de deportistas profcstonales, as_ 

rores y mOslcos, dom~stlcos, a domtctllo, en hoteles, bares y establ~ 

clmtcntos semejantes, de lndusrrln famtltnr y de maniobras de servt-

cto pObllco en zonas lxljo Jurtsdlcclón federal. 

Por otra parre, el autor cirndo cnmbl~n senntn 

"El cat.tllogo de los trabajos capccinlcs no cstll conclutdo, por lo que • 

pertenece al futuro la formación de otros capn:ulos cunrdo aparezcan 

modaltdades aon no cmtemplndas, de los trabljos humanos" ( 7 ). 

Pu es bien, conslderamos llegado el momento, y 

hasta tarde se nos ha hecho, para la creación de un nuevo caprtulo GUC 

regule en forma especial el trabajo desarrollado por los pasantes de • 

las diversas profesiones, ya precisada su caltdad de trabajadores y o 

sabiendas de que su labor denota slcuactoncs slr«ulares que ameritan 

una adecuada normaclOn. 

V) PROBABLE CONTENHX) DEL CAPITULO PRO 
PUESTO. -

Sin llegar a proyectar depuradamente el articulado 

que correspondlera al capítulo del traoojo de pasantfa ·que bten pudiera 

representar una veta de amplio material a explocar en ocra Tests Profe· 

Blonal, de lncuesr!onable valor teOrlco·práct!co- nos atrevemos a avi-

sorar algunos apuntamlenros que ¡xxlrra contener, y al través de los • 

cuales se justifica nuestra proposición. 

a) Que sus disposiciones serán apl!cables cxclusl-

vamente al trabajo d<~ pasanrfa, es decir, al efectuado por los pasantes 

de cualquier profesión oue tengan el canlcr~r de trabajadores, slc!llk 
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nula tooa estlpulncton que desvfrtae lo anterior, sin que produzca eíei:_ 

to legal alguno, y sin que pueda impedir el ejercicio de los derechos de:_ 

rivados de los servlctos prestados por estos. 

Es dectr,ha de fijarse con claridad Irrefutable la 

existencia de relaciOn de trabajo entre los preprofcsionales y las pert•'!,_ 

nas ffslcns y jurídicas que se benefician con sus servicios, siempre que 

se trate de una relación jurídica con un pasante no independiente o llbre 

en el ejercicio de la profesión respectiva. 

b) Que se entenderan como pasantes para los efe<:_ 

tos del Código Lalx>ral, tanto a los que estén legalmente autorizados -

como tales, por la ley respectiva, como a los que no est4ndolo dcsarr'!. 

llen actividades equiparables a las de aqt.téllos. 

S!gnificar4 lo anrer(or una pro•ecctOn por la ley del 

trabajo, y un reconocimiento, de los pasantes que en otros lugares de -

esca Investigación hemos llamado legales y f4ctlcos o de hecho. 

e) Que estas normas tendrán como propósito, adc--

mtls de los indicados en el arrfculo 2o. de la ley de la materia, la mejo 
' -

rta en el desenvolvtmfento del servicio profesional a la comunidad, sfn 

detrimento de los intereses legrtlmos tanto de los receptores del trabljo 

de pasanrra como del sector ante-profesional en su aran de autoreallza• 

cton. 

d) Que la duración de la jornada de trahljo podra f!. 

jarse de mutuo acuerdo, pero sin oue en nlngOn caso sea excesiva e In

compatible con el horario en que el pasante (simulranearnencc estudla~te) 
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curse sus estudtos académicos y deba cumplir las obligaciones tnhercri 

tes. 

e) Que las C'.omlsioncs Regionales fijaran el salarlo 

mínimo profesional que deba pagarse a los pasantes trabajadores, re· 

vlsable por la Comisión Nacional. debiendo ser siempre remunerador. 

O Que el J)lsante tiene derecho a recibir un aume'l 

to en su sueldo cuando la actividad que lo ocupe lo obligue a exceder la 

jornada pactada. 

g) Que se considerará respecto del salarlo remune_ 

rador debldo al pasante la lmporrancla y capacidad económ!ca de la pet 

oona ffstca o jurfdlca receptora de los servicios, la naturaleza y call·· 

dad de los trabajos, la uuractón de la jornada, las prestacioOf;.ti que se 

otorguen a pasantes trabljadorcs de otras personas ffstcas o jurrdtc:as 

en semejanres condiciones. 

h) Que tiene derecho a que se le paguen los días de 

descanso obl lgatorio y que su salario puede comprender una prima, C<!_ 

misión o iguala, sobre los asuntos en Que Invierta sus conocimientos 

profesionales. 

t) Que no es violatorta del principio de igualdad de 

salarlo ta norma que estipula snlartos distintos para trabajo Igual, si .. 

se presra a patronos de diversa categoría, importancia y capacidad ec<!_ 

nómica según dijimos líneas arriba. 

j) Que las condiciones de traoojo han de ser propot 

clonadas a la naturaleza e lmponancia de los trabajos desarrollados, ha 
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ciénd'1se constar por cscrlro en los tórmlnos del artículo 24 de la Ley 

relatlva, dejnndo un ejemplar en poder de cada parte y otro en la Ins

pección de Trabajo del lugar donde se hagan las cstlpulncloncs, de mt?_ 

do que ésta vigile el respeto de estas normas especiales y las genera· 

les de la ley. 

le) Que los pasantes tienen derecho a un período de 

vacaciones anuales pl gadn¡;¡, mfnlrnas de 15 días laborables, que se a~ 

mentarAn en tres dfas hasta llegar a treinta por cada año subsecuente 

· de servicios. 

OBLIGACIONES DEL PATRONO. 

Se nos ocurre que podrían consignarse como oblig~ 

ctones especiales del receptor de servicios, las siguientes: 

l. -Transmitir al pasante loo conoclmlentos profe

sionales te0rfco·pn1ctlcos relativos a su actlvldad, prohlbléndosele n~ 

gar el acceso a los mismos, respecto de los trabajos profesionales re!_ 

llzados por la persona física o jurfdlca patronal de que se trate. 

2. -Autorizar, cuando se requiera, el acceso del p~ 

sante a las intervenciones profesionales del patrono. 

3. -Guardar la consldetactón y respeto debidos a su 

cartcter sem lprofeslonal. 

4. -Proporcionar los medios y utenclllos necesarios 

t:ara que el pasante efectQe las practicas que le encomienden y ademas, 

cuarxlo se trate de una actividad foránea proporciooarte los vlAticos re

Q.Jeridos. 
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5. -Conceder al pasante el tiempo necesario para 

que desarrolle las comisiones y actividades estudiantiles o de su sindi 

cato (pues dcbera crearse éste en el futuro}. 

6:-Conceder al pasante estudiante un período de 

ocho dfas, con goce de sueldo.para que se dedique al estudio de las m~ 

tertas académicas durante los lapsos de exámenes finales. 

OBLIGACIONES DEL PASANTE. 

Evldenrememc el pasanre no está exento de debe 

res en su rclaciOn laooral, y las que nosotros creemos pert!nenre co~ 

signar como especiales en el capftulo que nos ocupa, son: 

l. ·Respetar y realizar las Instrucciones y practi • 

cas destinadas al éxito de la actividad profesional que se le encomiende. 

observando además losOrdenamientos respectivos, si los hubiere. 

2. -Desplegar sus conocimlencos, en la medida que 

sean exigibles de acuerdo al grado de preparación ncadCmlca y cmpfrka 

ol:Lcnida, con el mayor cmpc1io y esmero posibles. 

3. ·Guardar consideración, respeto y procurar ma~ 

tener í!l prestigio tlc la persona física o jurídica pacronal, asr como eru

to respetuoso y cortés a las personas ajenas a éstas que tengan relar.:lo· 

ncs con las mísmas. 

4. -Si es csrudlame simultáneamente, mamencr el 

promedio de callftcacioncs mfnimo que exige la ley de Profesiones para 

el ocorgamiento de la "Cana de Pasante". 

5. -Continuar la jornada de trata]o, más allá de la 
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duración mdxtma pacrada, cuando el caso así lo requiera. 

CAUSAS ESPECIALES DE RESCI SION DEL CON 
TRATO O RELACION DEL TRABAJO, SIN RES:
PONSABILIDAD PARA EL PATRON: 

Imaginamos factibles las siguientes: 

l. ·Que el pa~ntc distraiga el tiempo durante el 

cual está al servicio del patrón en asuntos o prácticas ajenas a éste. 

2. ·Que el. pasante no aplique o utilice los recur~ 

sos o utencllios proporcionados para una determinada actividad profe . -
slonal· del patrón, en la misma, sino en otras distintas de su pcrso_ 

nal interés. 

3. ·Que sea C.'llgaftado el patrono respecto de la • 

calidad de estudiante actual de urui X Facultad , del grado que afl r -

me el pasante haber alcanzado o del promedio de calificaciones, In 

ferlor al que presume su capacidad. 

4. ·Que muestre nL'gllgencla o Ineptitud grave, -

tomando en conslderacl6n su grado académico y práctico. 

CAUSAS ESPECIALES DE RESCISICJ'J DE CCNTRA 
TO I'") RELACIQll LABORAL, SIN RESPC1'1SAB1LI- -
DAD PARA EL PASANTE. 

l. -Que lo obligue el patrón a realizar actos o pra<:_ 

tlcas contrarias a la Ley y a la ética profesional. 

2. -Que le nleg~c el. patrón acceso a los conocimle'l, 

tos profesionales relativos a su práctica, respecto de las actividades e'!. 

pecfficas que aquél realiza. 

3. -Que el patrón le exija una jornada de trabajo --
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excesiva, de mo<lo que resulte incompartblc con su horario de estudios 

académicos y tareas inherentes. 

4. ·La obtención del título profe¡:¡íonal rcspcccfvo, 

a menos que haya mutuo IH~uerdo para continuar la relación sobre nu~ 

vas bases (mayores prestaciones, cv!dcnrcmcntc) tomando en menta 

la también nueva calidad del sujeto trabajador, que sería claro est.1, 

ya no pasamc sino profosion!sta trabajador. 

Finalmente, el lncumplimienco de las obligaclo· 

ncs de uno y otro sujeto de la relación, así como la violación de las -

normas de éste capftulo y las gene ralcs aplicables, podrán ser causas 

de rescisión de la relación o contrato de trabajo sin responsabilidad~ 

para ambas parces. 

Vl)SALARl'l PRr)FESl(l\IAL PARA EL PASANTE. 

Jndiscutiblcmemc el trabajo de pasantía l.!Xigc del 

sujeto trabajador destreza y capacídad que rebasen las del trabajo que 

se paga con salario rnínlrno gcn1.:ral, por lo cual insistimos machacon~ 

mente en que aquél debe remunerarse con un segundo grado de salario 

mínimo, como lo es el profesional. 

Si i::stt;> se ha fijado para la auxiliar práctica <le t'I?_ 

fermerfa, el ayudante de contador, el caminero preparador de bebidas, 

el carpintero de obra nr.:grn. la cocinera de fonda, el chofer acomoda

dor de aurornóvílcs en estacionamientos, el dependiente de mostrador, 

el encargado de bodega, la rnecan6grafa, el oficial de albafiilerfa, herrc:_ 

ría.sastrería, electricid:id o pintura de casas, el peinador, manicurls 
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ta, la recamarera y otros ..••• ¿corno es posible que para el pasante 

n67. 

Eso no tiene razón de ser, menos aún cuando la 

propia definicl6n del salario mrnimo profesional entraña la exigencia 

y justificación de su fijación en el caso que nos ocupa, pues se ha d!._ 

cho que "es la camidad menor que puede pagarse por un trabajo que 

requiere capacitación y dcstrew en una n11na determinada de la In

dustria, del e.ampo o del comercio, o en profesiones, oficios o traba 

jos especiales" ( Q ). 

VII) SINDICALl7.ACION DEL PASANTE. 

El pasante trabajador no debe ser víctima en -

manos de explocadorcs. Tampoco debe continuar aislado e tgnoranre 

de sus derechos laborales, ni mucho menos manteniendo una actitud 

Indolente y cscepclca respecto a su coodlclón. 

En principio, parece no haber problema para 

la formación de coaliciones permanentes, defensoras del trabajo In

telectual de pasanrra. 

Las bases están sentadas y las puertas able~ 

tas para la creación del mejor instrumento de defensa de los dere

chos laoorales, al renor de lo dispuesto por el Artículo 123 constl· 

tu clona!, tracción XVI, de su apartado A), y del dispositivo 356 de 

la Ley Federal del Trabajo vigente, Oltlmo de los cuales acul'la a In 

vez la definición del slndtcaro, expresando que es: "La asociación 

de trabajadores o patrones, consrltufdoo para el estudio, mejora· -
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miento y defensa de sus respectivos intereses". 

Asf puei;, los anteprofeslonales pueden y deben 

crear centros legales de fuerza colectiva, donde la esperanza de nur~ 

redención tenga mayores poslbllldndes de ser efectiva, donde germi

nen las inoulctudes, la discusión. "l dltllogo, el comentarlo, los estu

dios e investigaciones, los lazos de soltdnrldad sectorial, In energfa 

moral, donde crezca su dtmcnslón hasca CQuiltbrarla con la patronal. .. 

Tales sedan algunas ganadas. Hay poco o nada 

que perder y mucho por ganar. 

Es de esperarse, entonces, la lnlC'lat\va slndl· 

cal!sta concreta. Que venga ya la elaboración de programas amblclC?.. 

sos, la estructuración estatutaria vigorosa, In reglamentación discl • 

plinada, la elecctOn de líderes limpios y batalladores, la lucha agucrr!_ 

da, audaz y bien fundada. Esto es, el sindicalismo autCntico. 

¿Y qué cipo especffico de sindtcaro sería el adi:_ 

cuado? 

Pensamos que el más lógico.por idóneo y functo_ 

nal es el GREMIAL. previsto en la fracción 1, de la norma 360 de la 

ley relativa, o sea: "Los formados por trabajadores de una misma pro 

festón, oficio o especialidad." 

Las razones son obvias: Los sujetos trabajadores 

se ven afectados por los mismos o s!m ilnrcs factores circunstnnclalcs, 

de modo que el sindicato gremial los aglutina ldentiftcándolos más ple· 

namente y los coloca en mejor aptitud de cumpllr con los fines propios 
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de su a llanza. 

Sin err.bargo, aunouc en principio la slndlcallza

clón está al alcance de 111 mano del profestonlsca en ciernes, no codo 

camina sobre ruedns, no tcxlo pinta color de rosa .... hay espinas en 

el camino, que la misma fuerza aliada de los trabajadores dererá su

perar y hacer a un lado, de alglln mcxlo. 

&:! nos hanhecho notar, por ejemplo, serlos pr~ 

blemas que surgirán para el ejercicio de un derecho y ffn tan Mslco 

e lmportantfstmo como lo es el de la huelga, en un momento necesnrto. 

La ley exige, en su artkulo 451, para la suspe~ 

slOn de trabajos "Fracción 11. - Que ia suspensión se reallce por la -

mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento" y es -

bien sabido que con harta frecuencia los pasantes no constituyen may<?_ 

rra en los lugares donde realiza su trab11Jo. 

Hnbrra una rtesgoba y mfnima posibilidad, nos 

parece, de que tuera eficaz y existente para todos los efectos legales 

una huelga de pasantes en esas circunstancias: Que se dé el supuesto 

del segundo párrafo del precepto 460, o sea cuando no se solicita la -

declaración de lnexli.1:cncia de la huelga, y seglln se ordena anr mismo. 

También se nos ha dicho que, conforme al art! 

culo 450 (L. F. T.), la huelga de~ tener por objeto "1. -Conseguir el 

equtltbrlo entre los diversos factores de la PRODUCCION, armonlzall 

do los derechos del trabajo con los del captral", y Que es de dudosa -

aceptación que el pasante participe en el proceso de producción, por 
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lo que tampoco podrfn ejercitar el derecho apuntado, basado en cal ob

jettvo • 

. \ ¿Acaso la producción es entendida llnlcamente co_ 

mo algo material, de ladrlllos, camisas u ocros objetos vlstblcs y pal

pables?, No, porque incluso en materia de pasamfa se puede hablar de 

"lndt.strra sln chimeneas", como se ha dlcho del turismo, por ejemplo. 

No, porque el párrafo segundo del nrtfculo 80. de la Ley es muy claro 

al respecto: " ... se entiende por trabajo toda actividad humana, Inte

lectual o material, lndependlcnrementc del grado de preparación tecn!_ 

ca requerido para cada profesión u oficio". No, pc.rque en la produc· 

clOn de servicl~roteslonales subordinados no se puede poner en duda 

la exlsrenc!a de un p1.Hron, representare del capital y de pasantes era~ 

jadores, representantes del factor traoojo. Y no, porque aquí es perfci:_ 

camente aplicable y sostenible In "teoría integral del trabajo" del maes

tro y Dr. Truebo Urblna. 

Ahora blcn, doooe no resulte factible la funclon~ 

lldad del sindicato gremial, es claro que lo mlls recomendable a los p~ 

sanres es promover, o formar parte, según el caso, de los otros cipos 

de sindicatos existentes, o por existir, en el centro de trabajo. 

Saremos, en fln, qu el asunto, por encerrar as· 

pectos peculiares y un tanto formerlzos en el campo del Derecho La~ 

ral, presema Incertidumbres y dificultades, al menos para los alean· 

ces de nuestros actuales conocimlenros profesionales, pero pensamos 

y sentimos que no conviene sucumbir ante ellas, ante la lodolencta v • 
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el pesimismo, ante las argucias de ciulencn están interesados en oue COI!_ 

tlmie Ja postración y explotación de los pasantes, Se dcoo11,1rovechar 

las míls peoueñns posibllldndes para formar lnst:rumcmos·dc defensa y 

reivindicación del trabajo humano, templada la fé, profunda la convic

ción de unidad, en a !to ta voluntad para responder siempre ni reto 

de "Caminante no hay camino, se hace camino al andar". 

VIII) CONCLUSIONES GENERALES 

l. ~Las concepctonea del pasante son mOltlp le a. 

En lato scnau, entendemos que es el estudiante 

de una facultad que pasa, se abre o despliega al ejcrclclo de un:i prof':. 

slOn. 

2. -En strlcto sensu, hemos de atenernos a la -

acepción deducida de la Ley Reglamentaria de los artículos 4o. y So. 

constltuctonales, relativos al ejercld o de las profesiones en el D.F. 

y su Reglamento, o sea: "El estudiante que ha concluido el primer arlo 

de la carrera en las de dos af\os; el segundo en las de tres y cu~tro • 

at'Ws; y el tercero en las de mayor duración". 

Ahora bten, puesto que el reconocimiento de cal 

calidad no opera auromattcamente, lpso jure, éste habra de olx:encrse 

ante Ja Dlrec. Gral. de Profesiones, dependiente de la S.E.P., por i:r1~ 

d1o de Ja autorización para la pr:lctlca profesional respectiva, que se 

otorga previa sartsfacciOn de los requisitos del caso y comúnmente 

denominada " Cana de Pasante". 
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3. -Consideramos que puede hablarse de dos cln -

ses de pasantes: a) Los legales o de derecho (en sentido estricto), des

critos en la oonctustón general anterior, y b) Los fdcctcos o de hecho 

(en sentldo amplio), aquellos que sin estar legalmente autorizados pa -

ra la practica profesional relativa, la desarrollan en forma sim llnr a 

la de los que cuenta con su cana de pasante. 

4. -Uno y <Xro tipo de pasante debe entenderse 

deftnitlvnmence y sin lugar n discusión, como sujeto de relación o COI!_ 

trato laboral, en calidad de trabajador, siempre que preste un servi

cio personal subordinado n cambio de un salarlo, Invirtiendo los cono 

cimientos de su carrera. 

Precisada su condición de pasante trabajador, -

resultan de segunda Importancia las variantes que lo hacen ser loe~ 

llzado en dlvemm supuestos durante la daclón de su crarojo, roda vez 

<JJC consecuentemente deberd estar prttegldo por el Ocrecho del Tra

bajo, por los principios, normas e lnstituciones de la Declaración de 

los Derechos Sociales, por la Ley de la Materia, siendo igualmente 

irrelevante para estos efectos la distinción entre preprofestonales 1<:_ 

gales y filctlcos. 

Tal se desprende del an4llsis hecho acerca de 

la teQrfa de la relación laboral, la teoría del contrato evolucionado de 

trabajo, del contrato laboral simple y llano y sus elementos, en la dos 

trina y en la Ley, asr como de su dlferenclacton radical con las relaci~ 

nes jurídicas civiles de prestación de servicios profesionales. 
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Cfertamenre el pasante puede ser traoojador despo

jado de su cardcter de pnsante, es decir, dedicado a distintas presracl~ 

nes de servicios subordinados donde no Invierte sus conocimientos facul 

tatfvos. 

S. -Unlcamentc aceptamos In concepción del pasan

te como sujeto de relación jurfdlc a civil, en que Je sean aplicables, por 

tanto, las disposiciones del Derecho privado -y mientras se unifica la -

legislación reguladora de toda acclvldnd humana en el Código Laboral· 

cuando se encuentre prestando servicios profesionales libres e lndepe~ 

dientes. 

Es pertinente señalar que en este supuesto necesa

riamente debera contar coo Ja autorización de estllo para su pr4cttca -

profesional, pues de lo contrario queda colocado en una slruactOn ilegal, 

Irregular y hasta probablemente dellctlva. expuesto a las sancionen de la 

Ley de Profesiones y de otras, según la resronsabilldad civil y /o penal 

. en que pueda incurrir, Independientemente de que se verá desamparado 

por el Estatuto del trabajo y los ordenamientos civiles para exigir la -

contraprestacfOn de sus servicios. 

6. -Colegimos del estudio de los anrculos 4o.y So. 

constitucionales, en su evolución, que se ha venido perfeccionando la -

técnica con que se expresan las garantfas de libenad ocupacional y pr<!_ 

tecdOn al fruto de la misma, conjugando y haciendo compatibles las g'!.. 

ranrfas sociales con las individuales, no obstante su diferente natura 

leza y origen. De esto hace gozar la Carta Magna de 1917.· al pasante, -
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imponiéndole Qntcamente las restricciones que amerita la procecclón 

de los intereses comunitarios y estatales. 

7. - Proponemos y lx>cetamoa en el cuerpo de la 

actUal Tests, 1,f ~f.~OQ .~~ Wl nuevo capitulo, regulador del trate jo 

de pasantfa, que se integre en el Titulo de ''Trabajos Especiales" del 

Estatuto Laooral, de modo que dicha acrtvtdad se vea mejor y m4s • 

adecuadamente desenvuelta, segOn intentamos justiftcarlo oportuna· 

mente. 

8. - El Trabajo de pasontra nene un valor que -· 

merece la ft)aciOn de salarlo mfnlmo profesional. 

9. - Consideramos que existen posibilidades de • 

stndlcallzaclón de los pasantes, que en la especie el tiJX> ideal de sf! 

dtcato es el Gremial y que en su defecto deben promover o formar -

parte del existente o por existir en su centro de trabajo, á fin de ha· 

cer más factible su liberación de la explocaclOn y la relvindicaclOn de 

sus derechos, no obstante su corv.ltcton cransltorta, por embrlonarta 

del profesionalismo. 
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NOTAS: 

(1) Entrevlsrndo en su despacho jurfdlco, a flncs de marzo de 1975. 

(2) Entrevlstt1do en las afueras de los Juzgados Civiles de esrn capital, 

a principios de diciembre de 1974. 

(3) Entrevlstndo a mediados de enero de 1975 en la Agencia lnvcsc lgad~ 

ra del Ministerio Público en ln Sex~a DclegaclOn, qulen agrego que -

slendo jefe de famllla se hace más angustiosa su situación cconómlca 

y qt•e por otra parte hace notar el hecho de que los de su puesto, con 

cierra frecuencia sustituyen pri\ctlcnmente al Agente Investigador en 

sus laboree. 

(4) Entrevistado en la Consultoría NOmero 3 de la ahora Secretaría de tn 

Reforma Agro.ría, huela ti.epclcmbre de 1974. 

(5) Contenido en 48 hojas, denominado como queda Indicado en el subcftl,!_ 

lo y realizado en la Oftclna de Coord\naclón de Pasantes del Departa

mento de Servicio Social de loe mtsmoc;, dependiente de la UNAM, y 

con la colaboración de lo Lle. Htlda Castrejón López, del cual obra 

en nuestro poder una forocopta. 

(6) Marlo de la Cueva. "El Nuevo Derecho del Trabajo", ob. cit. pdg. 433 

(7) GuUlermo Catíinellas, en su obra "Dtcclonarlo ~e Derecho usual" Tomo 

N·R Ill, de Btbllográfica Editores Libreros, 4a. edición, Buenos Alres, 

Argentina, 1962, acepta a este respecto, (pág. 397) que el profe~lonlf!_ 

ra sr puede quedar sujeto a modaHdades del Derecho Laboral cuando -

pierde la Independencia que aparemememe lmpllcan las profesiones ll· 
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berales, al verse obligacio a desarrollar una jornada de trabajo de h~ 

rarlo estrlcto, a segulr instrucciones y Ordenes del lugar donde lalx>· 

ra y a rectblr un sueldo propiamente dicho en vez de los honorarios -

que corresponderían a una rclacton civil de servlctos. 

(9) Mario de la Cueva. ó b. ctt. anrertor, página 313. 
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