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Capítulo 

DERECHO SOCIAL 

l. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Muchos autonu y tratadistas nocionales y odranjeros han escrito sobre lo historio del 

derecho social, atribuyéndol~ diversos orígenett, incluso alguncn confunden la historia 

del Derecho Social con la Historio del Derecho del Troba¡o, la que en realidod no es, 

yo que el Derecho del Trobojo es sólo una romo del Derecho Sociol. 

Lucio Mendieto y NÚñez nos dice: "Que en las primera1 disposiciones protec

toras de trobojo se encuentran los más lejanos antecedentes de lo que pudiera considi:_ 

ro11e los manifestaciones embrionorfos del Derecho Social. 

Su hi$torio empiezo cuando ~ exponen con claridad las primeras ideos respe_; 

to o la protección, no de uno clase determinado de lo sociedad o de grupos espedTi

cos de ello, sino del cverpo social mismo mediante lo integración de todos sus compo

nentes en un régimen de ¡ustieio. 

Así delimitando e1te punto, n0$ parece que el antecedente preciso m~> lelo-



no del Derecho Social 1n ol Proyecto de Decfomción de Dorecho1 del Hombre y del -

Ciudadano, ")(pue$to ante lo sociedad de los jacobino$ el 21 do Gbril de 1793 por M~ 

ximi!iono de Robespierre". l) 

Asimismo, Mendieto y NÚf\cz set'lalo qua: "El Sociolismo de Estado es también 

una escuelo cuyo ideología con-espondo al concepto d11 Derncho Social,,. "Pues Ira-

ta de intervenir en lo producción poro que no enriquezco o unos eventos, sino paro -

que satisfaga el totl'JI de kn nocesidade\ del pueblo. 

Estos ideos, aun cuando giran primeramente M lo Órnito económico, no se '! 

fieren a lo protección de un grupo o clow social determinados, sino que intonto la d! 

fenS<J de la sociedad l'Odo; son ideos bóiieos do Oemcho Social. 

Lo Revolución Froncaso de 1848 morco otro poso más en el desenvolvimiento 

del Derecho Social, pu1n bojo lo presión de los loborolistcu, el Gobiemo se vlÓ ohll• 

godo o dictar el decreto de 25 de febrero de aquel al'lo, en el que se otorgó el dore-

cho del trobojo, es decir se considero como obligación del estado o proporcionar tra-

bajo a todo peMno que coreciero de él, y ol efecto se fundaron I~ talleres noclona· 

les, cuya finalidad ero realizar aquel derecho proporcionando oeupoción de los poro-

dos. 2) 

"En Alemania, el Canciller Bismorck presentó en 1860, ante el Reich~tóg, un 

proyecto en el que comprendió el principio de Derecho Social sobre la obllgoción del 

Estado de proporcionar trabajo o todos los nece~itodos de él: "El Estado debe cuidar -

1) Mendieto y NÚllez, Lucio. ''El Oentcho Social", Ed. Porrúo, S.A., 1967, pp. 95 
96. 

2) Ob. ~· I P· 100. 
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do la subsistencia y del sostenimiento dit los ciudadanos quo no puadon procurone a si 

mismos medios de E>..xi!tencia, ni obtenerlo; de otros personas privados, obligadas a ~-

ello por leyes especiales. A oquollos o quione$ no faltan más que los medios y lo o~ 

siÓn d'! ganar por ~u propio subsisttmcio y la de su familia,' debo proporcionárselo tra

bajo conforme o 1us fuerzas y su capacidad''. J) 

Estos datos históricos, mencionados por el maestro lucio Mendieto y NÚflez, -

constituyen o su manera de ver, los antecedentes más lejanos del derecho social. 

Por su porte, el maestro Fronclsco Gon:i:ólez Dioz lombardo, nos dice quo: -

"H istórieamente, el derecho social surge en una etopo de lo civil izoción condiciono-

do por lo industrio e impulsada por la ciencia moderno y los grandes descubrimientos -

de nuestro siglo". 4) 

11 los postulados del Derecho Social se han hecho evidentes o partir de la termi_ 

noción de la Primera Guerra Mundial y, más ®n, después da lo Segunda gran confl~ 

groción que ha afligido a la humanidad". 5) 

El maestro Alberto Trueba Uri:iina nos dice a este respecto: "El De11.1cho So- -

eial positivo, como clencio social del Derecho, nació con la constitución meidcona 

de 1917; pero desde entonces hasta hlJ'f no se ha c:ompnmdido bien su naturaleza y -

contenido, JlMO a que se ha sido obJeta de 8$tudios por notables jurlst0$, sociólogos, 

3) Ob. cit., p. 102. 
4) ·~oru:aTez Dioz Lombotdo, Francisco. "El Derecho Social y lo Seguridad Social -

Integral", Ed. UNAM, 1973, p. 49. 
5) 2.!?: .:.!!: • , p. 1 03. 
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ftlósof05; sin embargo, o partir de nuestro constitución se empozó a especular en tor-

no o la nueva disciplina: si podía constituir una roma (lUtÓnoma o bien so le debfo de 

confundir con el Derocho en gene mi por tHtimorse que todo derecho os social. 

Empiei:o lo lucha por este nuevo derecho y los primeros posos en lo ciencia -

social jurídico". 6) 

De lo anteriormente expuesto debemos concluir que el derecho social constitu-

ye un derecho de nuestro época, que sirve do bese a las relaciones del capital y del -

trabajo, en lo transformación económico de los regímenes políticos de los estados que 

han de estructvror;e conforme o sus nuevos lineamientos. Sus postulados se han hecho 

palpables, sobre todo a partir de la terminación de la Primero Guerra Mundial y, más 

aún después de la Segunda conflagración, en sus conqu is tos y legislaciones sociales, -

al perfeccionar sus sistemas políticos, sociales y económicos, y i legan a un mayor ace..r 

camlento entre los hombl'\!ls y entre 10$ pueblos, con el fin de obtener una me¡or orde-

noción de los ideales deseados por tonto tiempo. 

2. CONCEPTO Y DEFINICION 

los autores y trotodisros han expuesto diversos conceptos y definiciones acerco del de-

recho social, considerando necosario hacer mención o algunas de ostm definiciones a 

fin de obtener un c.oncepto odecuodo que precise el tema que nos ocupa1 

6) 'Tnieba Urbino, Alberto. "Nuevo Dentcho del Trobaf o", Ed. Porrúo, S. A., 1972, 
p. 147. 



El maestro Francisco Gonzále:i: D(a;! Lombardo lo define como: "Uno ordena-

ción de lo sociedad en ftJnción de uno integración dinámica, teleolÓgicamente dirigí-

do o lo obtención delmayor bienestar social, de las pe~onm y do los pueblos, media!!_ 

te lo fusticio $acial". Y explica lo definición do lo siguiente manero: "Como todo d~ 

recho, el derecho social supone uno ordenación, una orden de lo conducto ontre 101-

hombre1, pero portienda de lo sociadad, es decir, no del individuo aislado, sino de-

grupo, de lo familia, del sindicato, do la agrupación campesina, del estado, de la -

noción. Atendiendo a las ¡>Gl'\onos que intervienen, se han consideroda en el derecho 

los relocionrü de coordinación de supra y de subordinación, on tanto que en nuestro -

definición imistim05 en lo micción de integración, como la carocterrstico do este de-

recho 10cial, en donde se 5upone lo vinculación de voluntades y esfuen05 en función 

do uno ideo punificodoro. Esta no es otro que el fin peneguido por el grupo, dinómi-

ca, instiruclonol y solidariamente vinculados, que busco obtener el mayor bienestar -

social, tanto en el orden penonol, como 'ociol, polftico, económico, material y es-

plrituol, Sus alcances no son Únicamente oplicobles o las perwnas en un orden naclo-

nal, sino a los puebl0$, en el orden suproestotal, regidO'S por uno justicio IQclal de i,!! 

tegroción dinámica, quesupone no IÓlo la coordinación del esfuerzo o la coe>'.:>mncia de 

personos y estados, sino la relaciÓn mismo. Caracterizo su norurale:r:o uno solidaridad 

estrechamente logmdo entre penonos y eitodos". 7) 

lucio Mendieto y NÚi'lez preciso el derecho social diciendo: "Es el con!unto 

de leytn,Y disposiciones autónomas que establecen y desarrollan diferentes principios-

n Gon:ólez Oía: Lombotdo, Francisco. "El Derecho Social y la Segurldod. Soclal
lntegral", Ed. UNAM, 1973, P.51. 
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y procedimientos protectores en favor de los individuos, grupo\ y sedoros de la socie-

dad económicamente débiles, para logror su convivencia con otros clase; sociales den 

tro de un orden justo", 8) 

Por su porte, el maestro Héctor F iJ< Zomudio se ha ocupado del Derecho Social, 

en función del proceso del mismo y propone lo siguiente definición: "Conjunto de no.!: 

mos jurídicos nacidas con independencia de los ya existentes, y en sitvación equidis-

tante respecto de la división trodícional del dorocho público y del derecho privado, -

como un tercer sector uno tercero dimensión, que debe co~iderorse como un derocho 

de grupo, prol'l!lcclonisto de los grup0$ más débiles de lo sociedad, un dorecho de inte 

9raclón, equil ibrodor y comunitario". 9) 

Otro de lo. distinguidos maestros, José Campillo Soen:r;, al hablar de los de~ 

chot sociales dice: "fa conjunto de exigencias que lo penono puedo hae4r valer ante-

lo socledod, paro que .Ísta lo proporcione l0$ modios necesarios para poder atender el 

cumplimiento de e~ fines, y le osegvro un mínimo de bienestar que le f)drmlta con~ 

clr uno axistencio decOl"0$0 y digna de su cal idod de hombre". 1 O) 

Finalmente, no qui&n:> defar do mencionar la definición del moeJtro Alberto -

Truebo Urolno, por c.onsiderorlo do importancia paro ol esl\ldlo de este temo, dice el 

8) Mendiento y Núi'lez, Lucio. "El Derecho Social", Ed. Porrúo, México, p. 66. 
9) Fix Zamudio, Héctor. "Introducción al Estvdlo del Derecho Procesal Social, -

en EitvdiOI Procesales en MemOi"ia de Carlos Viada", Madrid, 1965, p. 507. 
10) Soenz Compillo, Josó. "los Derechos Sociales", Revista de lo Facultad de -

Derecho", t. 1, 1-2 enero--junio, 1951, p. 189. 
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maestro TNeba Urbina que el derecho social "es el conjunto de principios, lnstitucio-

nes y nonnas que on Función do inrogrociÓn protegen, l'utolan y reivindican o los que 

viven de su trabajo y o los económicamente débiles". 11) 

Esta definición lo complementa Trueba Urbino diciendo: "Nuostro teoría esti~ 

mulo lo protección y h.ltela de los débiles en los relaciones humano$, a fin de que los 

trabo¡odorcs alcancen lo igualdad y un legítimo bienestar 1ocial, conforme ol artículo 

123 que supero a todos los legislaciones del mundo en cuanto intoblece un derecho de 

lueho de clases, poro realizar las reivindicaciones económicos y sociales en los relo-

dones de producción, entronando lo identificación plt:1no del derecho Social con el -

derecho del trobo¡o, y de lo Previsión Sor.lo! y sus disclpl inos proceso les". 12) 

los conceptos y definiciones del Derecho Social expuestos por los tratadistas • 

o.'ltes mencionadcn, coinciden en que 10$ principios rectoreJ del derecho social lo COf! 

ponen: el hombre, la integrnción social y lo justicia social aplicables ronto en el Óm• 

bito nacional como supn:snoclonol y presentan uno di,ciplino de ~rcera dimensión dif! 

re.ni. el derecho ¡:¡Yblico y al der.cho prlvodo, ésto es el derecho social. 

11) Trueba Urblno, Alberto. "Nuevo o.r.cho det Traba(o", Ed. Ponúa, 1972, p.• 
155. 

12) ~· =!!'·1 p. 155. 

1 
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3. EL DERECHO SOCIAL EN EL 
ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

a} Oitrecho Social en la Colonia 

En México, el Derecho Social tiene su origen en los disposiciones o regios compilados 

en las famosas Leyes do India$, donde se protege o los oborfgonos, estableciendo no,... 

mas de bven troto y estQlvtos l'vitivos dol trabajo hvmono. P.eolmonto este dorucho so-

ciol se encuentro inspirodo en lo genaro\idod do los reyes cotól icos y en 101 ideos de -

bondad y coridod da '10 reina Isabel la Católica, sin dvdo cntru leyes comtituyeron --

mandamientos do lo mÓ1 significativo protección humano, que desgraciadamente no se 

cumplieran en lo p!'Óctica. Las Leyes de Indios en rigor 10 consideran como uno prim!_ 

ro legislación soeiol con camcterísticos que nadie tomaría hoy en día COlllO propia en 

un sisl'emo de explotación, sino por el contrario, dignos de uno solución ovonzodo. -

Al respecto, ofinno el mmutro Néstor De Buen L.: "Lamentablemente la bondad de ª.! 

tas nonnos no comsspondiÓ o una roolidod de aplicación. Ello se traduce que en lo '! 

ferenclo o las leyes de Indios constltvyon m<Ís un infonne legislcHvo, que el OJ<omen -

de uno realidad social". 13) 

W El Derecho Social en la 
1 ns u rg o n el o 

A partir de nue1tro movimiento de Independencia iniciado por el padre de nu.,tro pa-

trio, el c;uro Miguel Hidalgo y Costilla, lo protección de los derechos de lo, mexica-

13) De Buen l., Nésf'Ol'. ''Derecho del Traboio", Ed. Porrúa, t. 1, 1974- PP• -
263-264. 
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nos, del ciudadano y del jomolero ro encuentron en las proclamas libertarlos de él, -

así como los ideales del "Siervo de la Nación", don José Morra Morelos y Pavón, -

quien reclamaba aumento do solario y vida humana poro los jomoleros, principios que 

se escribieron en el supremo Código dela Insurgencia: la Constitución do Apah:ingan 

de 1814, primer 1utotuto fundamental mel<icano, que contiene derechos sociales a Fa

vor de los tmbajadores, poro que también no tuvo aplicación en la realidad social de 

aquello época. 

e) E 1 O e r e c h o S o c i a 1 e n e 1 s i g 1 o X 1 X 

En el siglo XIX, los primeras Leyes constirucionales que organizaron el estado mexi

cano, consignaron derechos sociales en favor del individuo y del ciudadano, y entre -

ettos derechos, el de libertod de trabajo que nodo tiane que ver con el derecho del -

trobofo mei<icono modemo. 

Sin embargo en los disposiciones constitucionales de eso época, ne se habían 

dec1"11todo derechos sociales en favor de los débiles: El obrero dentro del individua lis• 

mo y liberoll1mo em obfeto de vejaciones y se le convierte en un ente subordinado, -

Ol'I mercancía, de lo cual dispone libremenht el patn?n, al amporo del capitalismo -

que el propio ostodo lo conc:od(a, de manom que en los disposiciones constitucionales 

o que nos hemas referida, sólo se mencionan los irntltuciones $0CÍales como obfelt>s de 

los derechos del hombre y no como actualmente nuestm legislación laboral los conslcf.! 

ra. 

Trueba Urblna afirma: "Aquí en México, mucho antes que en Europa y que en 

otra parte del mundo, se hablo pot primero ver: con un sentido autónomo del aerecho -

9 



1ocial en función de lo pragmática protectora de los débiles: jomaleros, mujeres, hu!! 

fanos, nii'los. l
4
) Y termina diciendo: "Nl on Europa ni en México, ni on ninguna fXl.! 

te del mundo noc(a ol verdadero derecho socio! ol inicia"ª el \iglo XX; ton $Ólo bol-

buceos encaminados hacia lo 1oci.:tliz.oción do! demcho, hosto el advenimiento de lo 

Revolución Mexicana o cvya sombra se expiden decret01 do carácter social en favor -

de los compesinos y obreros, proporcionándose lo colebrociÓn del Congreso Constitu--

yente de 1916-1917, que tronsfonnoría lo Revol1Jción on Comtit1JciÓn de 1917, creó~ 

dose un nuevo derecho social en la$ relaciones de prodvcción económica y respecto -

de lo transformación de lo propiedad privado". 15) 

d) El Derecho Socio! en el 
Constituyente de 1916-1917 

La gran oventuro con1titucional qve tvvo 1u sede en Ouenítoro fue convocado por el -

primer jefe del Ejército Constltvcionalisto y encargado del Poder EJecutlvo de la • --

Unión, don Venustiano Corronta, después de haber derrotado o las Facciones villbtas 

y xopatistos, y poro plasmar en uno nuevo comtirucrón lo, principios sociales do lo R.!!. 

volución Constituciooalilto, que no es mós que lo continuación de lo Revolución de -

1910, cuyo punto de apoyo os el decreto do reformas y adiciones del pion de Guado~ 

pe del 2 de dlclembre de l 914, expedido por el propio primer jefe en el Puerto de V!, 

l'OCNZ:. 

14) Trueba Urbina, Alb.rto. "Nuevo O.nteho del Trabajo .. , Ed. Porrúa, S.A., -
1972, pp. 141-1-44. 

15) .Qe· ~., pp. 144-145. 
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El Congreso Constitvyenl'O inició sus lobores ol lo. de diciembre de 1916 y -

concluyó el 31 de enero de 1917. Con las ideos del diputado José N. Mecías frente 

o la transformación radical del proyecto do Constitución Poi Ítico planteado por Herí-

berto Joro, Victoria y Monjarroz, contribuyó a robustecer lo teoría social alentando 

lo penetroción del darocho •ocial en ta Constif'llción. Y como lo afirmo ol maestro --

Trueba Urbini: "Estos ideo~ 1e plasmaron en los bcnos dol artículo 123 de la Constitv-

cién de 1917, quedando definido en lo Ley Fundamental quo dichos bases son jurídico 

~ociolu, constitutivas do un nuevo dcrocho!,Ocial indopendianto dol Derecho Público 

y del Derecho Privado, pues tal procepto fue excluido de los derechos público' subje

tivos o gorontícs individuales, pmando o fom1or porte de lo Constitución Social", ló) 

AsÍmi$mo, el maestro Truobo dice: "ti Derecho Social en México no sólo es-

protecc:ionisto sino reivindicatorio de lo clase obrero. Así nació en lo Corntirución -

de 1917 y en el mundo jurídico el nuevo derecho socio! en normm fundomentoles de -

la mÓ1 alto jerarquía, por encima dol derecho público y del derecho privado al pone!_ 

se odémós en manos del proletariado, el porvenir de nuestra patrio". Y por último, -

afirmo el distinguido jurista: "la Constitvción de 1917 fue la primera y la Única en • 

cinco cont!nenhts que recogió los anhelos do la cla$8 obtero y que proclamó la lnter-

vención del estado en lo vldo económico en función revolucionario de protocclón y -

reivindicación de aquella dase y de los ecOl\ómicamente débiles". l7) 

16) Ob. cit., p. 145. 
17) fÑebOUrbina, Alberto. "Nuevo Derecho del Trabajo", Ed. Ponúo, 191'2, P• 

145. 
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EL DERECHO DEL TRABAJO 
Y DE LA PREVISION SOCIAL 

1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

En este capítulo e.>cpongo brevemente lo historia del Derecho del trabajo, por conside-

ror que el temo es demasiado extenso, sin embargo menciono algunos dotes quo >irven 

de punto de partido de donde arranco el derocho del trabajo en gonorol, paro llegar a 

nuestro derocho mexicano del trabajo consagrado en la ConstihJción de ! 917, on don-

de se plasmaron por primero vez I~ derechos sociales de la clo'>o trabajadora. 

El derecho del trobojo se consolido en el siglo XX como uno consecuencia de 

lo onda división que produjo entre los hombros del sistema económico y de lo burgue-

sío, de la lucho de lo clase trabajadora que en lo Revolución Francesa adquirió con-

ciencia de su misión y de su deber de reclamar lo libertad, la dignidad y un nivel do-

coroso de vida poro el trabajo; y de los esfuerzos de los pensadores socialista> que~ 

sleron de relieve la injusticia ditl mundo individualista y liberql, lo miseria y el dolor 

de los hombres que entregaban sus energías a propiotari01 de los fábricas. Todo este -

proceso culminó primero en Américo, en lo declarociÓn de las derechos sociales de --

nuestra Comtitvción de 1917, y más tarde en Europa, on lo Constitvción Alemana, de 

Weimar de 1919, en estos dos ordenamientos, el Derecho del Trabajo ~uporó definitiv2 

mente el pasado y se presenl'Ó a los hombnH como un derecho de la clase trobajadoro • 

poro los trabojodore~. 

Debemos agregar que el derecho del trobafo nació en la época del capitalismo 

Industrial ante la lucho que entabló la clase trabajadora contra lo clase que r' itenta-
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, ' 

ba los medloo de producción. El maestro Armando Porros y Lópox afinna: "la legislo-

ción del trabojo y u! mismo derecho del trabajo son concesiones de nati.Jroleza tronsit~ 

ria, que el estado intervencionista y lo clme burguesa han hecho a lo clase trabajad~ 

ro del mundo, ante el ttJrnor de que ésta subvierta el injusto orden par medio de lo vi~ 

1 . rd , . h 11 18) enc1a, en otro o en mas 1usto y umoro . 

Finalmente, el maestro Alborto Truebo Urbino, ol roferi11e ol Derecho Mexic~ 

no del Trabajo, e.><presa: "Como no hay en el mundo ninguno legislación liberal que-

contengo los principiO'i teÓricos y los normas juddicas de nuestro artículo 123 de la --

Constitución de 1917, anterior a osta fecha ni posterior a ello, el puro derecho del -

trob,-,¡o nació en México y paro e 1 mundo en dicho ley fundamental, como derecho e~ 

elusivo de los trabajadores en el campa de lo producción y fuura do él y o través de -

normas nos~ólo protectoras y tutelares, sino reivindicatorias de los derechos del prolet~ 

riada". Por tonto, sigue diciendo T ruebo Urbino: ''Fue el artículo 123 de nuf!1tro - -

Constitución el que originó al crear en sus mxros paro nuestro país y poro todos los -

continentes, el derecho del trabajo on nonnos de lo mÓs oha ferorqufo jurídico en fo-

vor de los trabajadores, para protegorlos, tvtelorlos, reivindicarlos y para socializar

los bienu de producción". 19) 

t 8) Porros y LÓpez, Annondo. · "Derecho Procesal del Trobofo", Textos Univenito
rios, S. A., p. 17. 

t 9) Truebo Uroina, Alberto. "Nuevo Derecho del Trabafo", Ed. Ponúa, 1972, p. 
114. 
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2. CONCEPTO 

Existen diversos conceptos y definiciones de autores nacionales y extronjerm que mós

odelonte prosentoré, pero quiero roferim1e al problema do fa dofinición de una discip!,! 

no jurídico, que es difícil realmente de nnofver, todo vez que es necesario determinar 

previamente si es preciso intentar lo definición o priori; ésto es, que lo definiciÓn si!_ 

va de guía al iniciar su tntudio, o bien, seguir el comino inverso haciendo el estudio

previo de los elementos esenciales de lo disciplina de que se trote poro despué1 prnse~ 

torios o la manero de una definiciÓn trodicionof como la aristotélico, set'lolando el g!_ 

nero prÓidmo y la diferencio especiiico. Lo cierto es que hoy partidarios de uno y otro 

postura, como Péroz Botijo y como Cobonellas, respectivamente, por su porte, el mal!! 

tro Néstor De Buen L. al trotar este temo, hoce hincopi6 en uno tercera po$Íción o fa 

que le llamo "de escepticismo", tesis que sustento Deveafi, quien considera lo Inuti

lidad de lo definición de uno disciplina en orden do una rápida evolución del derecho 

y propone que paro captor la esencia de aquella $8 deborÓ coruideror len distintas ota

pos de su evoluciÓn y expansión qv& los ha ocompoi'lodo. El maestro Néstor De Buen 

l. está de oct.1erdo totalmente con Cobonellos al sostener que poro definir una dlsclp!j 

no jurrdiea es importante $ei'\alor previamente los fines o que obedece su naturaleza f~ 

rídica y su CJUf'onomÍo dentro de las ciencias jurídicas y wciales. 

De los criterios anteriormente expuestos para el problema de lo deflnJ. 

clón del derecho del trobojo, nos encontr mos con diversos conceptos y defl 

nlclOOM, como los que mencionamos a continuación: el distinguido maestro -

Mario de la Cueva define al derecho del trobof o diciendo: "Es una norma -

moque se~ "'alizar la fustlcia social en el equilibrio de los relaciones enms el 
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trabafo y ol capltal". 20) 

Por 1u parto, el maestro Alberto Trueba Urbina lo define como: "El derecho -

del Trobajo es ol conjunto dtJ principios, nonnas o instituciones que protegen, dignif!._ 

con y tienden o reivindicar o todos los quo viven de sus esfuerzos materiales o intole~ 

tuales, pol'\'.J la roolizoción do su diHíino histórico: socializar lo vida humano". 21) 

Do esta definición, el maestro Truebo Urbino precisa que: "El fin más impor-

tonte y trascendental de ésto es ol reivindicatorio poro suprimir la explotación del ha~ 

bre por el hombre mediante lo recuperación por los trobojodoros de lo que lo propio e~ 

plotación tronsformó en bienes económicos de propiedad privado do los patrones o em-

presarios", Y concluye diciendo: "Así se procison los fines re ivindicotorios del dore- -

cho del ITI:Jbo¡o a la luz de nuestro teoría integral, tomando en cuento los fuentes lde2 

IÓgicas y materiales dal soberano mondo to, así como sus propios textos". 22) 

El maestro Néstor De Buen L. critico lo definición del maestro Alberto fo1eba 

Urblna diciendo: "Nos parece que ladafinición do Truebo Urbina,olvido que, en ocoslo-

nes, el derecho del trabofo no sólo protege o trobojodores sino que, Inclusive, hoy 92, 

rontías sociales en foYOr del copltalt' Por otro porte creemos redundante ofinnar -

qv• debe socializ.an:e lo vi do humono ya que el hombre es por naturaleza, un ser so- -

cial. Y si se le Intento dar un sentido "soclolista", mef or sería expresorfo con mayor -

claridad". 23> 

20) De la Cueva, Mario. "El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo", Ed. Porrua, 
1972, p. 83. 

21) Trueba Urbino, Alberto. "Nuevo Derecho del Trobafo", Ed. Porruo, 1972, P· 
135. 

22) Qe_. Cit., p. 135. 
23) lJeBÜeñ L., Néstor. "Derecho del Trabajo", Ed. Porrúo, t. 1, p. 127. 
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El maestro J. Jesús Costoreno define el derecho del trabajo de la siguiente m2 

nero: "Conjunto de normas que rigen las re lociones de los asalariados con el potrono, 

con los terceros o con ellos entre s(, siempre que lo condición del o$Oloriado seo lo -

que se tome en cuento poro dictar esos reglas". 24) 

Esto definición es criticado por Trueba Urbino, diciendo que: "No recoge la-

amplitud del Derecho Mexicano del Trobojo consagrado en el artículo 123 Comtituc~ 

nol como t?statvto protector y reivindicador de los trobojodores en el campo de la pro-

ducción económica y de los pl"lutodores do Sllrvicios en general; ni ven en ÓI un esto-

tuto protector del trabajador, sino rogulodor de las relodonos de éste y el patrón. No 

se contemplo el objeto del derecho del trobojo sino a los sujetoi de los relaciones lo

boroles". 25) 

Nóstor De Buen L. propone lo siguiente definición: "El derecho del trabajo es 

el conjunto de nonnos relativas o las reloclones que directa o indlntctomente da lo -

prestación libre, s.ubordinodo y remunert1do de '6rvlcios personales, y cuya función es 

producir el equilibrio de los factores en juego mediante la social iz:oclón de lo Justicio 

social". 26) 

El propio moestro De Buen reconoce que su definición se adhiere a lo de los -

autores que pn!lfieren fundamentarlo all"'.Kledor de lo relación y de los suletos, potque, 

dice De Buen: "En reolldod, todo relación supone o los lU!etos, por lo que el concep

to resulta, de eso manero, mós completo, sin perJuiclo de ser mÓs sintético". 27) 

24) Costoreno, J. Jesús. "Trotado de Derecho Obrero", Ed. Jarls, Méx.., p. 17. 
25) Truebo Urbino, Alberto. "Nuevo Derecho del Trobofo", Ed. Pon'Úo, 1972, P• 

132 y 133. 
26) De Buen L., Néstor. "Derecho del Trabajo", Ed. PomÍ<I, S.A., t. 1, p. 131. 
'11) Q2,: ~., p. 131. 
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Flnolmente, considero de importancia mencionar al juslaborolisto y maestro -

Alfredo Sánchez: Alvarodo, paro qtJien el derecho l11boral •1~ protector y tutelar y rog~ 

lador, corno 1e desprende de rn definición: "Dorccho del írab:.jo ei al conjunto de -

prir1cipios y nom1as que rugulon, en 1u o:.pecto indi·1idual y colectivo, los rolociones 

entre trobrJjodoF'is y patronos; i;ntl"'! trr1baj Jckmi1 r;ntrri .;(y ontre patrones entre >Í, m! 

diente in~ervención del Estado, con objeto de prt•t1iger y tlJtelor o tocio aquel que --

preste un ser.-icio >ubordinodo, y pe"nite ·•ivir en condicione; dignas, que como ser-

humano le corTesponde, paro que puedo alcanzar su destino", 28) 

Croemos que las dt;finicioMs onti:iriormentfl citados, la del maestro Alberto -

Truebo Urbina, es la más interernnto, en virrud de que proyecta ol veroodero sentido 

de nuestro Derecho del Trabajo, y odornÓs, porquu utilizo una serio de elementos de -

varios autores y con oportaciones propios, con¡ugo, 1inteti zo y logro una definición -

del derecho del troboio qu•J dcntoco por su fácil aprehensión y mejor entendimiento -

por su carácter eminentemente didáctico. 

3. NATURALEZA JURIDICA 

Ha sido tradicionalmente un problema el que se plantea, poro ubicar el derecho del -

trabajo dentro de dos grandes romos del derecho, pÚblico o privado. Por tal rozón, -

los autores y tratadistas se avocan con esmero al estudio de los crih~rios de dhtinción 

y diferenciación, siendo é~tos criterios, ton múlHples y variados que ha sido casi lm• 

28) Sánchez Alvorodo, Alfredo. "lnstiruciones del Derecho Mexicano del Trobo¡o", 
t. 1, vol. 1, México, 1967, p. 36. 
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posiblo oncontn:ir un Único y verdadero que sirva de di\tinciÓn; ounque unos llegan al 

extremo de "'!g:::r !::: ·~"'i1:-encia de 1Jn criterio diferenci,Jdor y otrO'l, por el contrario, -

>O'ltienon lo ellistencia del mismo, en ,~ui 'JtÓn, el pensomiento jur~dico no ¡e unifica 

en uno coincidencia, salvo quienes participan y >e :Jdhi1~rnn o .:ilgunos de las corrien

tes doctrinorim que al respecto ~e han dado; ;urge el ".'OflÍ>fl'IO, lll duolhmo, el ecle:_ 

tisismo o lc>s del tercer genero, el social; de ,.,aneM que l.:x 'e9uidor1Js ; ;:)!tenedores 

de t-ol o cvol doctrina llegan, incluso, o cll"nificor 1e9Ún sea 1U p1Jnh:> Je coincidenciq, 

dee--rro :e 101 o o.iol t(.-otr"a. Dicho dispvl':l !'1Qli en1er,a, además de ;u propÓsito especí

fico, lasdifia.iltodes, cuando no lo imposibilidad pom •Jncontror una absoluto diHin- -

ción entre el Derecho Público y el Derecho Privado. Cr1!ent0i, sin embargo, que la -

vtilidod de tal distinción poro los efectos de determinar la natvrolezo del Derecho del 

Trabajo hoy en día está siendo superado yo qu" l'J evolución histórica de ntJestro esto

ruto lo está demostrando, y ha conducido a los jurhto1 o coocepcion;u nudvos que no• 

do tienen qve ver con lo ::il\t!jo distinción entre el Derecho Público y el Derecho Priv:! 

do. Sin embargo, quiero mencionar, aunque o grond~n rengas, algunos teorías qve ha

blan y eiq>I ican lo naturaleza del derocho del trabajo para obtener uno concepción -

más claro del tema que nos oc:vpa. 

Las teorías Privatlsl'as coinciden an sostener que la natvrol1JZa del Derecho del 

Trabajo pertenece al Derecho Privado; su punto do partido arranco del Contrato de -

Trabajo, y éste es producto de volvntodel portlculores, o seo que la relocfón obroro

patronol deriva neanoriom!lflté del concenso de volvntades, de ahí que w notvralez:a 

es netamente privado, puedo que los svjetos del Derecho del Trobojo son mert11 parti~ 

lares, por lo que su noturolez.o la encuadran dentro del Derecho Privado. Sin embargq, 
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hasta los más radicales 5ostenedores de esto teoría, dudan de su aserto y llegan o odmJ. 

tlr lo penetración dol Derecho Públ leo. 

Los leorfos Publ !cistas sostienen que ol De rocho del Trabajo pertenece al De'! 

cho Público, su clase de sustentación radico en la intervención del Estado en lns rela

ciones do trabajo, anulando o restringiendo lo volunl'ad de 101 particulares; y debido 

a que los normas fundomentolu del Derecho del T rebojo emanan de la Corutirución, -

siendo imperativas o Irrenunciables. Est01 elementos, paro los sostenodores de esta te2 

río, determinan la noturalota Pública del Dorocho del Trabaja. 

Los teorfos marxistas o duales, tercian en lo disputa y optan por uno soluclón .. 

intermedio, afirmando que en el Derecho del TrabaJo comprende normas de Derecho .. 

Público y do Derecho Privado, ligadas (ntimomente sin poder seporone, ni poderse es• 

timar, aden·Ós, independientemente uno do las otros, y aun cuando apuntan y aviz:o

ron un nuevo derecho, no se aportan ni deiconocon la división tradicional del Derecho 

Público y Derecho Privado, de esta último "'ºría podemos sei'lalar el pensamianto dal -

profolor Carlo1 García Quiada,. citado por el maestro Mario de lo Cueva, quien di

ce: "El derecho del trabajo está actualmente integrado por astas compleJos elemantos: 

a) Es un derecho limitativo de la voluntad lndlvldlJIJI en el contrato de trabajo. 

b) Enciérrese en él, casi vn propÓsito muy principal, con el fin de tutelar al -

trabajador. 

c) Desbordando el mundo de los troba!odores eJ<tlendo su ocdón tutelar a todos 

los seres económicamente débiles e incluso pretende constltuine en un basto 

sistema de normas e instituciones de atlstencio nacional. 
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d} Es u'n Derecho que ordena rodo el dominio del trobofo según rozones de dii. 

nidod.hvmono de econoinío p\íblico y de Paz Social". 

Y continúo diciendo: "En cuon!o regulo el contrato do trabajo tu, evidente-

mente, vn derecho privado, yo que en él predomino la voluntad individual. En cuan~ 

to establece el ordenamiento del Trabajo por motivos de interés social, hoce en ól o~ 

pliomente acto de presencio el Derecho Público. En cuanto es preferentemente un do_ 

f0Ch0 tutelar del débil/ lo poi nico de 0$ÍStftOCÍ0 eJ porte de lo poi (tiCO gonorol en lo 

que el interés privado, con ser grande, cedo ante los consideraciones más superiores~ 

del interés general, tanto en el orden tuitivo como en el del trabajo, so hoce actuar" 

medionrn un vasto sistema de regios imperotivat, omor,odos del Estado, ante 101 que se 

doblego lo voluntad individual. El Derecho del T~bajo es, pues, conforme a la com-

ple¡idod do ws asuntos un complejo también do normas e imtituciones, públicas unas -

y ptivQdos otros, en 101 que, 1in embargo, predominon cada dfo más (',lcenl\Jadamente 

las primeros, de aOJerdo con el proceso de sociolltaclón y eitabílix:oción en lo vida -

moderna" • 29) 

Continúa diciendo el maestro Mario de la Cueva: "El derecho del trabajo, en 

w •volvción última, ha llegado a ser un derecho autónomo, dotado do sustantividad-

propta. No es ya un derecho excepcional del Derecho Civil. Por 'u contenido ordena 

el Trabajo, considerándolo como uno verdadero institución y no como un mero cambio 

de valores poseyendo institvc::iones propíos. Por w eipfritv es en gran parto tutelar en 

el todo social-económico. Por su método, sigue el de las ciencias sociales; ve 10$ co 

29) De la Cueva, Mario. "Denscho Mexicano del Trabato11
, 4a. ed., t. 1, Ed. Po-

rÑa, P• 919. 
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sos • lntt.reses que prott.ge desde el ángulo de lo soctol. Por su sector personal no co!: 

sidera como derecho Civil lo maso Indiferenciado de los individuos, sino la zona más 

omplio de los seres económicamente débiles. Por lo noturalez:o do ius normas es on -

gron proporción Jus Congons, de reglamentación edatal, de imperio de la voluntod

del Estado a le» efecl'os de la realización de su obro ordenadora y tuitivo", 30) 

En el empeno de encontrar la natu~oloza jurídico del Derecho del Trabajo nos 

encontromoi con 101 teor(as que rompen con la división trodiclonal y acaban con el -

dogma, en que se constituyó lo separaciÓo rígida y distinción del Derecho Público y -

Privado y postvlan un nuevo derecho especial y diferente, que no es Público, ni Priv~ 

do, ni Mb<to; sino que°' Social, ésto es, un terc.er género, en el cual no hay obsol~ 

fQ correspondencia con el Derecho Privado ni pleno identificación con el Derecho P~ 

btlc:o. 

El mahtro Alberto Truebo Urblno, al referirse a la nah.rraleza del Derecho -

del TroboJo Mexicano, dice: "la naluralexa del derecho Mexicano del Trabofo, flu

ye del ortfoulo 123 Constitucional en sus propios normas dlgniflecdotas de lo penono -

humana del trabajador, en los que resalto el '9ntido prcn.ccionlsla y reivlndlcodor de 

los mismos en favor de la clCl$e prolettiria. Esta es, pues, la verdadero naturaleza de 

nuestro di1clpllno, de OV4Ktro teoría integral. Los normas del artículo i23 creadoras -

del derecho del trabajo y de lo previsión 1oeiol, osr como los de los artículos 'O y 28 

que eonsogroron el deredio de lo tlerro a favor de los campesinos y el fmcclonomlen

to ele los latifundios, ordenando o la vez el reparto equitativo ds lo riqueza y la lnte! 

30) De lo Cueva, Morio, Q!• =!!•, p. 220. 
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venclón del Estado en la vida económico en función de h.Jtolor o los económicamente 

débiles, son estatutos nuevos en lo Constitución, dhtintas de lo$ que constituyen el -

de derecho Público y por consiguiente, de los dernch~ políticos que Fomion porte del 

viejo sistema do los gorontfos individuales. Los elementos que integran dichos precee 

tos son fundamentalmente económicos y por lo miimo, de nuevo osoncio social, co--

rresponden a un nuovo tipo de constituciones que inicio ('r\ ~1 rr.undo lo mexicano de-

1917: las polrtico-'Sociales". Y sigue diciendo: "Nuestro derecho del trabajo, co1110 

nuevo ramo jurídico de la Constitución, elevó ideori01 económic~ o la más alta jeror-

quía de la ley fundamenta!, poro acabar con el oprobioso sistema de explotación del -

trob\·jo humano y alcom:or con su dinámico lo sociolii:ociÓn del capital. Por ello, su 

carácter social es evidente, ton profundamente iociot que ha originado uno nueva di!_ 

ciplino que o lo luz de un realismo dialéctico no pertenece ni al derecho público ni -
·~ \. ,_, 

al privado, quo fve división dogmático ontro nosotros onteJ de lo Constitución de - -

1917: el nuevo derecho social, incluyendo en éste las normas del derecho del trobafo 

y et. la provisión 1ocial, do doNJcho agrario y de derecho económico, con sus corros-

pondientes reglen proco«iles, finalizo el maestro Trueba diciendo: "Lo verdadero na-

tvroleza del derecho del trobo¡o no radico en su ubicación dentro de las 111!$ grande$ -

romas jur(dicos de nuestro tiempo, sino on los causo• que originaron su nacimiento: -

la explotociÓn inicuo del trobojaoor y on su obletivo fundamental o rolvlndlcador o lo 

entidad humano desposeída qvo sólo cuenta con su fuerza do trabofo, melorar las con-

dieioncu económicos de 10$ troboiadonn y tromformar a ta sociedad burguesa por un -

nuevo régimen social de derecho; constltvyendo el primer intento poro lo supresión de 

lai clases y dar poso al surgimiento esplendor0$0 de la repÜblica d4 trobofadores". 31) 

31) Trueba Urbino, Alberto. "Nuevo Derecho del Troboio", Ed. Porrua, 1972, pp. 
116y117. 
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4. CONCEPTO DE PREVISION SOCIAL 

Cuando en nuestro Constlt\Jclón de 1917 fue aprobado su artfoulo 123, se estableció, -

tras largo discusión, un régimen del Derecho dol Trabajo y la Previsión Social, donde 

se establecieron no sólo normas tendientes a regular las relaciones obrero-patronales, 

sino normas que pretendieron resolvor, desde entonces, el problema de lo que hoy se -

llamo la Seguridad Social, al abordar el problema de la viviond~de la educación de -

los obreros, el de un régimen de seguro social, el de la previsión de los riesgos, pro

f'Qcción a los menores y a las mujeres y otms dispcnicioM\ que han derivado del cent! 

nido del artfoulo antes aludido. 

Prevenir, en su acepción amplio, pvdieromos docir, que significo evitar un -

riesgo. La idea del Constituyente fue evitar al ri01go a que estaba expuesto el traba

jador, sin embargo, el sentido moderno do lo previsión social se acerca al de segvri-• 

dad social; de oh( que os preciso sel'lolor su diferenciación paro tener una mejor con

cepción del temo que nm ocupa. 

Poro algunos ovtorea, lo previsión lOClol constitvye un sinónimo de segurldod

sociol, así miuno, utiliz.on con ambig(Jedod y a veces con aparente contradicción otros 

términos, como "segvro soelol", "bienestar social", "mlstencia social", lnstltveio

nes que se presentan coc!a vez. mós precisos y a las c¡uo convienen detenninar según ws 

objetivos. 

El maestro Fronclsco Gonz.Ólez. O(az Lombardo nos preciso los términos antes • 

mencionados diciendo: 
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"El Derecho de la Seguridad Social es una disciplino autónoma del derecho so 

clol, en donde se integran los esfuerzos del Estado, el do I~ particulares y el de los-

Estados entre sí, o fin de orgoni1.or su actuación poro lo satisfacción pleno de las ne-

cesidades y el logro del mayor bienestar ~ocio! integro! y la felicidad de unos o de -

otros, en un orden de justicia y dignidad humana. 

"Seguro Social. - Por otro lado, debem01 entender al seguro social como la i~ 

tltveJÓn o instrumento de lo sagvridad social, mediante la cual ~ busco garantizar so-

lidariomente or¡fnizados los esfuerzos del Estado y lo población económicamente oc~ 

va, poro garonH1ar, primero, lo, riesgos y contingencias sociales y de la vida a que -
r.) 

está aJlt?Uesta y aquellos que de ello dependen, con objeto de obtener para todos el -

mayor biene1tor social bio-económico•cultvrol posible, que permita al hornbre una vl 

da cada vez más auténticamente humana • 

• 
"Derecho Asi~: .. meiol •• Por otro lodo, til derecho asistencial e' la ramo del d! 

rocho social cuyas normas ordenan lo actividad del Estado y de los porticulare$, dest¡.. 

nocla a procurar uno condición digno, decorosa y humana, poro aquellos personas y -

aun sociedades o Estados que, sin posibilidad Jo satisfacer por sí mismos sus más urge.'! 

tes necesidades y de procurar su propio bieneshlr social, requieren de lo atención de-

los demás, jurídico y políticamente, en función de un deber de justicia o, en todo C_!! 

so, de un altruista deber de caridad. 

11 Previ1ión Social. - En un sentido amplio, se Identificó con la seguridad social, 

eon el concepto moderno de lo palabro, pues si sa anollzo el contenido del artículo -

123 ü verá que sus fracciones no sólc edablecen medidas poro prevenir el riesgo, sino 
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la protección íntegra al trabajador o través del cuidado que $0 debe a sus dependientes 
).,. 

económicos, o lo muier y al nil'lo, ~ lo ed\Jcación obrero y a la habitación. 

"Sin embargo, en un sentido estrido, d~bemos comídoror lo previsión >acial, 

en México, como una roma del derecho del trabajo, que tiene par objeto el estudio-

y oplicoción práctico de todos aquolfos medidos poro prevenir los riesgo; (bien seo º5. 

cldentes o enfermedades profesionales) o que \e expone el trob'..ljador y a los disposi--

clones que tienen por objeto cuidar del bienestar y salud del trabajador y sus depen- -

dientes económicos. 

"Derecho de lo Prevención Social, •• en cambio, es uno romo también outón~ 

ma del derecho social constituido por \Jn conjunto de normas destinados o proteger fu!!_ 

damentolmente un grupo, el de los delincuentes (ya considerando su condición de ad':!.! 

to, de menor o de mujer), independientemente de los medidos que se dicten para re~ 

ror el dar.o causado a lo sociodod o a los personos, durante el proceso, durante el - -

tiempo en que estó rnjeto o prisión o a alguna medido rcpretiva, os( como todas oque• 

!los que juzguen convMientes para evitar lo criminalidad". 32) 

Preci$ados los ténninos antes mencionados, cabe sei\olar lo definfción del doc-

tor Julio Sustos, chileno, ol escribir: "que la previsión social es el coniunto de nor--

mas, principios e instituciones humanas destinados o organizar la s~ urldad social COI]. 

tra los riesgos c¡ue amenazan a los asalariodcx y que, tran$formÓndosc en siniestros pri-

von al trabajador de percibir el sueldo o solario que le permite subvenir o los necesid;! 

32) Gom:álet DÍoz L., F ron cisco. "El Derecho ::iociaf y la Seguridad Social lnte• 
gral", Textos Unlve11itarios, 1973, pp. 132 y 133. 
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des fundomentole, y a las de quienes viven o sus lll<¡>ensas, cuando estos fenómen°' se 

producen por circunstancias ajenas a su propia voluntad". 33) 

Otro autor chileno, Waldo Poreiro A. astobloco lo diferencio entro Previ1ión 

Social y Seguridad Social, diciendo: "la Provisión Social es un conjunto de ideas e -

instituciones que actúan posivomento. La Previsión Social espera tranquilamente lo -

reoll:tociÓn de los siniestros y, frente a ellos, no hacía otro coso que pagar o ser;ir -

con prontit-ud, En cambio, on el concepto do 5eguridod Social, so ha querido indicar 

que la actitud de los seguros sociales debe ser activo, debe actuar, adelantándose a -

los siniestros poro evitarlos". 34) 

Por su porte, el ma01tro Alberto Truebo Urbino, considero: "que lo previsión-

social de los trabajadores es punto de partido de lo seguridad social de todos los seres 

h<Jnv.inos. Y reitera que lo instltvción del wguro social tiene vri., finalidad protectora -

dttl trabajo humano, complementando los leyes laborales que también lo protegen, pum• 

la previsión social se encorgÓ ton sólo de tutelar a los trabajadores, frente o los infor-

f\Jnios del trabajo, para lo cons.rvaciÓn de su salud y vida y poro real izar necesidades 

sociales de corócter familiar, como es sin dudo la obtención de cosas cómodas e higi! 

nicas;· así pues, los leyes del Seguro Social, en su función de previsión, son exclusi-

vos de los trabajadores por ahoro y, tal ve:t mós tarde ••• se horá extensiva o toda la -

comunidad", 35) 

33) Sustos, Julio. "Seguridad Social", Chile, 1936, p. 10. 
34) Pereira A. Waldo. "La Seguridad Social en Chile", E.N.A.G., Chile, 1950, 

p. 67. 
35) Trueba Urbino, Alberto. "Nuevo Derecho Administrativo del Tobajo" 1 Ed. P~ 

rrÚo, S.A., 1937, p. 906. 
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F lnolmente, quiero mencionar algunas fracciones del ortrculo 123 Constitvci<:_ 

nal que se consideran do Previsión Social, como lo entendió el Constituyente de 1917. 

1. La prohibición de la muior y niM poro trabajar en lugares insalubres a 

peligrosos y en general, protección al nii\o y o la mujer. 

2. La atención o la mujer durante la maternidad. 

3. Fomento a la vivienda a favor de las trabajadores. 

4, Obligación del potrón do establecer escuelas, enfe1merfos y demás s'!!: 

vicios necesarios para la comunidad, como mercados públicos, centros 

recreativos, etc. 

5. 1.a obligación de observar todos los medidas sobre higiene y seguridad 

y para prevención de aecl<Mintes. 

6. El si$temo de seguros sociales obligatorios que consagró lo froeclón ~

XXIX del artrculo 123 Constlruclonol. 

7. Obl lgoclón del potrón de responder de los accl<Mintes y enfemiedades 

profesionales. 



5. CONCEPTO DE CONTRATO 
INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Consideramos que ol punto de partida, del que derivan todo$ las consocuencios de la 

relación ourero-patronal' es el primer nexo jurídico o vínculo que so establece entre 

el hombre que ofrece su capacidad de trabajo y aquél que va o aprovecharla o a cuya 

autoridad quedará sometido poro el desarrollo de lo labor que va a emprender, 

La relevancia social que alcanzó lo relación de trabajo como comecuencio -

del detarrol lo industrial y de la tomo do conciencia de 1 proletariado, llevaron o los -

juristas o contemplar con inquiet'\Jd oso relación que, desde el punto de vista de los -

esca1as normas que lo regulaban, incluidos en los Códigos civiles, eran considerados 

como formas especiales del arrendamiento de servicios, de compro-venta; otros juris-

tas lo asimilaron al contrato do sociedad o al mandato. Pero esos esfuerzos, en los -

quo se han oC'\Jmulado grandes energías y !o~os capítulos en las obros de Derecho, '! 

sultaron un tanto infructuosos, puesto que se encontraban en presencio de nuevos fe".§ 

menos, de nuevos instituciones que requerían de formas propios y no prestados, para -

regular las relaciones entre el trabajador y el patrón. 

El maestro Euquerio Guerrero, al referír5e al contrato de trobojo y o la reta--

ción de trabajo, n0$ dice: "Cuando con fuerzo incontenible apareció el fenómeno lo-

borol.. . los juri1t01 hJvieron que encuadrar dentro del ordenamiento jurídico, o los -

instituciones recinntes que respondían al desarrollo industrial que cada dra abría más 

fuentes de trabajo y demandaba lo presencio de numerosos trabajadores. 

los juristosrecurrieron o los expresiones hasta entonces usados en lo terminología I! 
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gal ydenominoban "controtd' al acuerdo de voluntades que iurge entre un potr"Ófl y un -

trabajador. Lo expresión no oro la mm fol iz:; poro su uso universal vino o dorio un r!. 

conodmif.'nto pleno, ounquo tuvo que ocaptol"!e quo, en eJt() contrato, no os aplico-

ble en su integridad ol principio de lo outonomío dG la voluntad, porque lo ley tenfr1 

que proteger o lo porte más dóbil on lo ro loción controctvol". Continúa diciendo el -

maestro Guerrero: "As( vemos que on materia de solario mrnimo, de durocíón de la -

jamada, del trabajo poro mujer&a y menores, entrG otros puntw, los partos no tienen 

libertod poro co1wenir tolos eKITt!mos y cualquier acuerdos entre ellcn quo disminuyo~ 

o rettdnjo las disposiciones legales, odoleco de nulldod. 

Posiblemente 1uh:n limitocione1 y un propósito no advertido do aumentar lo -

facultad interv~cionisto del fatodo y dhmínulr ol Ómbil'o de libertad del individuo, ~ 

llevó o ciertos juristas o 1ostenor que el contrato de trobolo 111 uno initltvclón sin lm-

portoncla, pues lo que clobe de &orvlr de bowi paro todos la:& coovencl00111 que ,. dar..!. 

von de la prestación del trobojo, '" 1111 hecho mhmo do enrolo"• o 9(19on<:hane on vna 

empresa, mediante los actos concretos do ejeC\JciÓO de los labonn, a lo que llamaron 

'relación de trabojo1
• Con ello 1e hoce una reminisc:ondo de lo que ocurrió en los -

gremios do lo Edod Medio: baHobo qu. uo sujeto ingrescro o lo corporación poro que 

le fueron aplicables todas lo¡ disposicione• do la Ordenonza retpoc:tiva". Más odel~ 

te dice el maestro Guerrero: ''So pretende, por los partidario¡ do lo doetrll\Q de lo ~ 

loción de Trabajo, tombi•n llamada de lo lncorpoc'1Jclón, que en el momento en que el 

obrero comienzo o laborar 1H cuando surgen los derechos y obligociooes para el patrón 

y poro el mismo troboiodor, siendo introseondento qve nubieran CIJlfebrodo contrato de 

trobaio o no". 36) 

36) Guerrero, Eoqverio. "Manual do Deredlodel Trobalo", Ed. PorrÚo, S.A., -
1973, p. 30. 



De lo anteriormente expuesto, ol maestro Euquorio Guerrero, se declaro par-

tidorfo de lo teorfo contractvofisto, al sellolor: "independientemente de los limitado 

nes al principio de la ovtonom(o de la volvnt<Jd, el trabajador sigue $lendo un hombre 

libre que debe expresar su comentimionto de vincularse con un patrón 1• pveJe, :;i 01Í 

la convienen amb0$, incluir prestaciones superiores o los legales" las del contrato c2 

lectivo que rlf o en la empresa". 37) 

Considero de importancia mencionar la teoría del maestro Mario do la Cueva 

respecto de la relación de trabajo, en virtud de que so declaro contrario o la teoría -

controctuol ista, citada anteriormente, Esta tesis que sustento el maestro Do fo Cueva 

parto del supue$to de que, o lo relación de trabajo no le resultan aplicables los tesis 

clvlllsto1 del contrato ni aun lo teoría de que puede derivar de un contrato sui géne-

ris. As( pues, el maestro Mario de fo Cueva ofinna que no puede nacer la relación ~ 

boro! de un contrato porque elfo "estarÍa en contradicción insalvable con lo ideo del 

derecho del trabajo, que no protege 101 acuerdos de volunf'odos sino el trabolo mismo, 

pues w misión ••• no es regular un intercambio de prestaciones, sino ••• asegurar lo~ 

lud y lo vida del hombre y proporcionar al traba¡odor una existencia decorosa", JS) 

De acuerdo con esos principi05, el maestro Mario de la Cuevo describe a la "! 

loción de trabajo como una "sitvoción jurídica objetivo que se crea entre un trabafa-

dor y un patrón por fo prestación de un trabajo subordinado, cualquiera que sea el o~ 

37) Guerrero, Euquerio. "Manual do Derecho del Trabajo", Ed. Porrua, S.A., - -
1973, p. 30. 

38) De lo Cueva, Morfo. "El Nuevo Derecho Mexicano de Trabajo", Ed. Porrúa, -
1972, p. 185. 
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to o la causo que le dló origen, en virtud de la cvol se aplica al trabof ador un esto~ 

to obfetlvo, integrodo por los prlnclpiot, institucionH y normas de lo Declaración de 

Donu.:ho Sociales, de la l oy del Trabajo, de los convenios intemacional"'' do los -

contratos colectlvOf y contratos-ley y de ms normas supletorias". 39) 

De la anterior descripción "' derivan los siguiente puntos fundamentales: 

"a) El hecho constitutivo de lo relación es lo prestación de un trabofo su~ 

ordlnodo; 

"b) Lo prestoc:ión del trobo¡o, por el hecho de su inlcloclón, so despAtnde 

del ocio o causa q1.1e le diÓ origen y provoca, por sí mismo, lo reolix~ 

cien de los efectos que deirlvnn de los normas del trobofo, esto es, de-

viene una fuerza pro<lrctora de beneficios para el trabofodor; 

"e) La pmtación del trabofo determino inevitablemente lo aplicación del 

derecho del trabajo, porque se trato de un estatuto imperativo cuyo vj 

genclo y efectividad no depende de lo voluntad del trabojcdor y del -

potrono, 1ino, exclusivamente de la prestación del trobof o; 

"á} La prestación del trobofo creo una situación lur(dico objetivo que no -

existe con anterioridad, o la que 511 da el nombre de relación de t~ 

fo •• , la prestación del trabajo proviene inmediatamente de un acto ..; 

de voluntad del trobafodor, pero los efectos quo '8 producen provienen. 

39) De lo Cuew, Morio. ªEl Nuevo Oorecho Mexicano do Trabajo", Ed. Porrúo, 
1972, p. 185. 
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fundomenf'olmonte de la Ley y do los contratos coloctlvos, pues, con-

teniendo osto5 ordenomlontos benoflclos mínimos, ,siempre M posible -

que se osttlblo::can prestaciones más elevadas". 40) 

El maestro Néstor Do Buon L. haco algunas obseivociones o la tesis del moei-

tro De lo Cueva diciendo: "Lo t-esis de Mario de la Cueva nos parece aceptable en lo 

general, pero sin duda alguno se le puede hacer algunas observaciones que pondrán -

en evidencia, creemos, uno controdlcc:ión importante y olgÚn error de oprecloción ~· 

rlvodo do una considamción equivocada o propÓslto de lo que el mo1Utro denomina -

"el contrato de derecho civil", 41) 

Primero, coincide el moesh'o O• 81.1ttn con Do la Cueva "en el hecho de que -

pone et. monififito que la relación de trobojo puede tener un origen no contractual y 

que, en ooiulones, no eidsto, en rigor, una vclvnt:>d pottonal poro establec.erlo. Así 

mhmo, en el hec:ho de que la relación labonil se transfonno por imperctlvo do la ley, 

do los contratos colectivos y de otros ordenamlentot y on su afirmación de que Inda--

pendlentemento del nombro que '° le hoyo dodo a un determinado convenio, •Í lmpll-

ca una teloción subordinada de prestJclón de sorviclos, en todo caJo se trotoRÍ de una 

relación lobonll". 

"Por el controrio, H obvloirntnht contradictorio su ofinnoción iniclol en el M!!_ 

tldo de~ no puede oolifleane de contmto al acto generador de lo reloclón loboral, 

con su admisión, vertido Inclusivo en lo ley (Qft, 20), de qv. olguna1 relaciones I~ 

40) Ob. cit., pp. 185y 186. 
41) 15éaü.ñ L., Néstor. "Derecho del Trcbafo", Ed. Ponúa, t. 1, 1914, p. 518. 
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ralea pueden hacer de un contrato, v. gr.: las de los altos empleados, los domésticos 

y los lrabajodores en industrio fomiliar... lo relación laboral sí pur!de nacer do un -

control'O. No debe olvidarse que en ol derecho civil oJ<iston múltiples contr(!tos quo -

s.e estructuran, bósicomento, sobro obllgoción de hacer (v. gr.: lo pre1tación de ser

vicios profesionales)". Más odolonte el maestro de Buen concluyo diciendo. "En rea• 

lldad, admitiendo lo sustancial do lo teoría de la relación de trobajo, no~ parece que 

le falta uno explicación ocorca do lo notvrofo.ta !ur(dica del acto antecedente y que, 

por otra parte, en el ofón del maestra De lo Cueva dB romper con todos 101 v(ncul0$ -

clvlllstat, llega o hacer afirmaciones o propósito del derecho civil, que no se ajustan 

a la ven:lod 11 •
42) 

Por otro porte, el segundo pÓrrafo del artículo 20 de nuestra ley Federal del -

Traba¡o, define al contrato individuo! de troboio diciendo: "Contrato lndlvlc!Jol de -

t-rabafo, CAJolquiero qve soo su formo o denominación, es oqtiel por virtud del cual uno 

persono se obligo o prestar o otro un traba¡ o personol 1ubordinado. medionto el pego de 

un k!lario." 

De esto definición, considero prudente desmenuzar sus elementot poro poder -

captar 1u contenido y onolizor qué te entiende por trobojodor, por potrÓn y cómo se -

explico el nexo que entre ambos oxlste, y llegar o vn concepto cloro de contrato fnd.!, 

vldual. 

42) .Qf· .:!! • , pp. 518-520. 



a) Concepto de trabajador 

Es incuestionable que el derecho del trqbajo nació para proteger lo actividad del hoi:!! 

bre, y !'odas sus normas e instituciones presuponen la presencio de la persono humano, 

osf tenemos que lo limitación de lo jornada, los d~os de doscon;o, vocociooes, el sol~ 

rio, cuyo finalidad, más que contraprustoción por el ~robojo, aseguro al hombre una -

existencia decoroso, o lo protección centro los riesgos de trabajo, estos principios se 

conciben en función de lo persono físico. 

Sin embargo, el problema del nombro con que so del:>o conocer o quien troboja 

he sido resuelto de diversos maneros, los l lomon "trobojodor'! "obreros", "operarios", 

"pr"5todor de trob..ijo'', "deudor de trobojo", "acreedor de solario", etc.; de rodas os 

tos términos, lo expresión "trabajador" es lo que treroo mayor aceptación. Nuestro - ' 

Ley osí lo estimo, aunque del artículo So., F rocción VII, al referirse al plazo del ~ 

90 semanal de salarlos, utilizo lo expnuión obrero, quizá en lo costumbre de denomi

nar de eso manero o I~ trobojodores manuales, on diferencia de los denominados "em 

ploados", que más adelante trotaré. 

En lo ley de l 931, en w artículo Jo., define al trabajador como: "todo per

sona que presta o otro un $Orvldio material, intelectual o do ambos génaros, en vlrtvd 

de un control'o do troboJo". 

Os esto definición Je de$prende que esto ley no precisa si sólo la peMno físi

co o también la furf'diea, pu&den ser wletos de lo relación laboral. En cambio, lo -

Ley n1Ht110 en su artículo octovo dice: "Trobo(odor 01 la persono f(sica que presta a -

otro, Físico o Moral, un trabajo personal subordinado", 



El moestro Euquerio Guerrero, al comentar esto ortícuto, ofitTno: "Nuestro --

Ley actual precisó cooceptos al seflolor que el trabajador dsbe ser una persono ffsica-

y quiso recalcar lo no diforoncioción de lo actividad d01arrollodo paro poder cfotifi-

cor o un trobojodor, cuando agregó que poro los efectos del precepto, se entiende por 

trobofodor toda actividad humano, intolectuol y material, independientemente del 9'2 

do de preparación técnica requerido por cada profesión y oficio". Más adelante nos -

dice el maestro Guerrero: "La Ley requiere que el trabajador seo una penona fí1ico, -

lo que excluyo desde luego o los personas morales y de ali í se desprende de inmediato 

que un sindicato no puede ser.sujeto de un contrato de trabajo, con el corocter de t~ 

bajador, puesto que el sindicato es una persono moral". Concluye el maestro Guorre-

ro diciendo: "Lo prestación del servicio debe wir ptJ11onol •.• "Asimismo 1 legao otro CO_!! 

efusión práctico do Óstodoflnlción diciendo: "Las personas que yo obtuvieron su jubila-

clón en uno empresa no pueden considorone trobaiodores de lo mismo, desde el mome~ 

to en que ya no le prestan Mtrviclo personal alguno". 43) 

Por su parte, Mario de lo Cueva nos dice: "No todos los personas ffslC(Js son ... 

trob jodores. De oh( que el derecho del trabajo tvvlero que senalor los requisitos que 

deben sotisfacene paro que se odquiriem aquello categoría, quiere decir, que fue in-

dispensable que la ley definiera el concepto". Más odelonte el maestro De la Cueva 

hac. uno distinción entre los leyes de 1931 y lo de 1971 diciendo: "Lo Legislación -

Nueva se apartó de su pnix!ecesoro en tres aspectos, que corretpot1den o otros tontas -

ideos de los normas vigentes": "o) El precepto de 1931 exlgfo qlHI lo prestación de -

servicios s. efectuoro en virtud de un contrato dtt l'rabafo, lo que era consecuencia de 

una concepc;ión controctuollsto que prlvoba en aquello leghlación. 

43) Gve1Tero, Euquerlo. "Manual de Oeredio del Troba(o", Ed. PorrÚo, 1973, PP• -
32 y 33. 
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En canbio, poro lo Ley nueva, os suficiente el hecho de la pre1toción de un-

trabo jo, poro que se opl ique automáticamente e im perotlvomento el estatuto laboral". 

"b) Lo Ley viejo habló de uno prestación de servicios bojo lo dirección y de-

pendencio del patrono... Lo Ley de 1970 se refiere a un trabajo subordinado. e) FJ. 

nalmento, y dentro del profundo respeto o lo dignidad humano, lo Ley se aportó de la 

Idea tradicional según lo cual, lo penono presto el trabojo bajo lo dirección y depe~ 

dencios del empresario, y la sub$titvyó por ol procesamiento nuevo, armónico con la-

teorfo de lo relación de trabajo, que consiste en que no es ol traba/ador el que se su~ 

ordino al patrono, sino que, en lo pluralidad de los íonnas de prestación de trabajo, - · 

lo ley se ocupÓ solamente del trabajo subordinado, lo que no significo qve la Ley no-

debe de ocuparte de los restantes Formas de la actividad humana, más aún, en un fu~ 

ro prÓxlmo deberán oxpitdirse los leyes apropiados, h01to inhtgror uno legislación unl-

torio poro el trabajo del hombre". Finalmente el maestro de lo Cueva nos dice que el 

concepto de "trabajo subordinado" sirve, no poro designar un estatuto del hombre, !.!, 

no e)(clusivamente poro distinguir dos fonno$ de trabo jo: lo en que el hombre actúa lrb~ 

mente haciendo uso de 1u1 conocimientos y de los principios clentlflc:os y técnicos que 

juzgue aplicables, y la que debe realiza~ siguiendo 101 norma$ e instrucciones vi-· 

gentes en lo empnno". 44) 

Otro problema que ~ ha planteado en tomo al mncepto dt tmbofodor, es el• 

emplear COl1 frecuencia lo e1<¡>realón de "empleado", reftrféndole o trabofodor1u de -

4-4) De la Cueva Mario. "Nuevo Derecho Mellllcono del Trobofo", Ed. PolTÚa, 
1972, pp. 151 y 152. 
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oficina, a esto respecto al maestro Euquerio Guerrero afimia: "No hay base legal pa-

ro establecer oso deferencia y solomcnto en lot usos internacionales conviene conocer 

los expresiones de "empleador" y "emploados" que >e han generalizado mundialmen-

to para designar, con el primer tt.Írmino, o los patrones y con el segundo o los troboj~ 

dores". 45) 

Mario de lo Cueva categóricamente afirmo: "Lo Ley nvevo porte del principio 

de qua no existen dos cotegorfos de personas: trobojodores y empleado~, sino uno - -

sola". 46) 

El maestro De Buen l. apuntó: "Do lo fórmula de lo lay vigente se desprende, 

••• que poro el derecho mexicano del trabajo, aparentemente carece de interés la di~ 

tlnctón entre empleodo y obrero, ya que todos son, simplemente, trabajadores. Sin -

embargo, nos dice De Buen: "Es opommo hJcer reíerencia a este problema. En primer 

lugar porquo no obitonte el criterio de lo Ley, en otros disposiciones legol1.H utilizo -

el concepto de "empleado'', oon uno cloro intención: V. gr,, en el Reglamento de -

Trobaio de los Empleados de las lnstitvciones do Crédito, y Orgonlzociones Auxiliares. 

En segundo término, porque evenllJalmente, en la controtación colectivo y con mayor 

énfasis en lo doctrina extranjero, la cue1tión es motivo de especial preocupación''. 47) 

El moe5tro de Buen, llego a lo conclusión de qlJe lo distinción entre -

obreros y empleados, sólo tienen "un valor relativo". 48) 

45) Guerrero, Euquerio. "Manual de Derecho del Trobofo", Ed. Porrúo, 1973, P• 33. 
46) De lo Cueva, Mario~ "Nuevo Derecho Mexlc:ono del TrobaJo", Ed. Porrúo, -

S.A., 1972, p.153. 
47) De Buen L., Néstor. "Der&eho del Trabajo", Ed. Porrúa, t. 1, 1974, P• 442. 
48) 2!?: ~· I P• 443. 
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Desde un punto de visto personal, ne» odherlm°' o lo opinión del maestro Do~ 

Buen, Do la Cueva y de Guorrero, ei<puEnto en este tema, por comiderar que se ape-

gon o lo que preceptúa nuestro Legi>loción laboral vigente. 

b) Concepto de patrón 

El término patrón también se lo ha conocido con ml.Íltiples denominaciones o sinónimos 

como "patrono", "empresario", "dador de troboio", "empleador" y "onrolodor de tro 

bojo". 45) 

El maestro Monuel Alonso Gareía explico elfos términoe de le siguiente manero: 

"La vox patrono encierro indudablemente un sentido doble: a un tiempo rettJlta 

clotista y potemol. Envuelve una 1ignificación que se corre1ponde con un cierto aire -

patemolista y prohtctor, y "memoro, por otro lado, una expresión vlQC1.1lodo a las lu-

ch<n oxbtentes entre dos $9efonts s.oelal., -potrcnos y obreros-. Su roigambnt ioeial 

contribuye a despooutrlo, un cambio, de contenido estrictamente iurÍdlco". 46) 

"La eJtpresión empresorlo "' aln c&ida, la mós utilh:oda, al meno. en el Dere-

cho Erpol\ol, Rtwlta, por ello, nwy difícil sustrae,_ a tu M1pleo. Ello no qul•re de-

cir que lo conceptuemos lo mó1 adecuoda y téeniQOl'llente mÓt perfecto. Y olio porque, 

de un lodo, el empreiorlo-. uno realidad mÓ$ económica que furídlca y, por otro, y-

como COl'llecueMlo dti lo onterior, no sltmpre es el~ <i~túo como su(eto de vn con

trato de trabajo". 4n 
-45) Alomo Gon::(o, Moooel. "Curso de Derecho da Trabajo", Ed. Arlel, 4a. ed., -

Bon:elona, Espano. 
40) Ob. cit., p. ~. 
C) 'Ob: Cfi. I P• ~. -- 38 



"Dador de trabafo, oporte de constituir yo una expr,;slón compuesto, tiene so-

bre todo, el Inconveniente de w imprec:isión técnica, pues tonto designo o quien of'! 

ce trnbojc -empresario- como al que lo da o realiza -trabajador-. Gromotlcol- .. 

mente, al menos, é,te es su doble sentido, con independencia de que legal y conven-

clonolmente se haya 1 legodo a un entendimiento que considero lo doctrino i taliono de 

estas expresiones al utilizar constantemente 'dador do trabajo' (do tora di laboro) al -

sufeto obligado de pago de 1olario, oque! por cuyo cuento el trabafo se prosto, contr2 

poniéndolo al \>restador de trobojo' (priutalore di laboro), como sufeto obligado a fa .. 

raalizac:lón del servicio obfeto del contmto". 48) 

El maestro Alonso Garcra, al referirse al hÍrmlno 'empleador' "°' dice: "Me-

nos fortuno ha tenido entre no.otros el término empleador -traducción literal de \Jm-

ployer' froncós-, bien qve no haya dejado de lograr adeptos en la doctrino hispano-

americana. Aparte de ru fonética, la ob!eción básiCCI que estimamos puede serle plo!! 

teodo o eito de.ignación tHtriba en el hecho de que tonf'o puede refcirlrse o quienes, -

como sufeta, cootrato los MtViclos de otro persono, como indicar al que, funcione!-

~te, tiene la misión de emplear a los trobofodor9s en una especie de labor de inte

mediario". 49) 

El mo~utro Aionso García considera que el término adecuado poro designar al-

"patrón" ••el de 'acreedor de trabajo', o 'deudor de solario', cuyos términos nte(p~ 

cos son: 'deudor de trobofo' o 'acreedor de solarlo', "ya que en ello queda contenido 

el sentido mitmo de su condición de lo porte del c:ontraf'o que designa". SO) 

48} Ob. cit., p. 340. 
49) ~ -ªf., p. 340. 

SO) Ob. ~·, p. 340. 
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Por último, el maestro Alonso Garcra, propone la siguiente definición, dlcie_!! 

do quo qcreec!or de trobo¡o es "todo persono natural o !urídica que se obliga a remu"! 

ror ol trabojo prestado por su cunnta haciendo suyos los frutos, product01 obtenidos de 

lo mencionado prestación". 51) 

Por otra porte, nuestro Ley Federal del Traba¡o de 1970, en w artículo 10, d.! 

fine al patrón corno "lo persona físico o moml que utilizo los servicios de uno o va--

rlos trobajodores". Esto definición, sin duda sigue los lineamientos de la Ley de 1931 

en cuyo artículo 4o. lo definía como "todo persono físico o mo~ol que emplee el ser-

vicio de otro, en virtud de un contrato de trobojo", de ésto, en diferenciación con la 

primera, sólo encontramos lo t4Mldencio contractualista do la último. 

El maestro Néstor De Suen L., hace algunas observaciones al ortf et1lo 10 de la 

Ley Federal del Trabajo actual, en relación conlo definición de patrón, diciendo: ·-

"Omite d~tocor el elemento 'subordlnoc!Ón1 y hace caso omiso do la obltgación de P2 

gor el salario". Ello derivo que siendo correcto el coocepto, resulte insvficionte. 52) 

El maestro de la Cueva está do acv&fdo con lo definición del artículo 10 de la 

loy de 1970, en virtud de que "rotifíco lo tesis do que comprobada la prestación de• 

un t-roba¡o subordinado, se apl lea automáticamente la legislación de trobofo". S3) 

51) Ob. cit., p. 340. 
52) Oe8ü8ñ L., Néstor. "0.recho del Trobofo", Ed, Porrúo, t. 1, 1974, p. 452. 
53) De lo Cueva, Mario. "El Nuevo Derecho Mexicano del TnsboJo", Ed. Porrúo, -

1972, p. 157. 



De lo expuesto en relaelón ol concepto de trobafodor y patrón, de nuestro le• 

glslaclón, el trobof odor deberá ser nece50riamente una penono f(sico, en tonto el pa• 

trón podrá ser uno panana f(slco o moral. Tratóndote do penOOo$ moroles, lo represe~ 

toci6o del patrón neeóa en loi "directores", "odmini\trodores", "geranl'e1 11 y demás • 

p$1'SOOO$ que eferzan funcioruu de dirección o administración en la empresa ••. " " ••• 

Y en tal concepto, lo obligan en ws rol oc iones con los trabajadores. Así lo dispone 

nuestro Ley Federal del Trabalo vigente. 
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TEORIA INTEGRAL 
DEL DERECHO DEL TRABAJO 

1. ORIGEN 

Lo Teoría Integral del Derecho Mexicano del Trobafo constituye uno de las oportacio• 

nas más interesantes que e)(pllco la historio de nuestro Derecho Laboral, como dero--

cho social a través de su devenir histórico, y corresponde al distinguido y querido • -

maestro Alberto Trveba Urbino ser creador de ton valiosa teorra, la cual e)(plicamos • 

en este opúsculo. 

Según el m~stro Trvobo Urbina: "En el proc!Ho de formación y en las normas 

del derecho me)(icano del trabajo y de la previsión social tiene su origen lo Teorra I'!_ 

togn:il, así como en lo Identificación y fusión del derecho social en el artículo 123 de 

la Constitvción de 1917; por lo que sus normas no sólo son proteccionistas sino reivln-

dlcatorlos de los trobaiodores, en el campo de lo producción económico y en la vida 

mismo, en razón de su carocter closisl'o. Nacieron simultáneamente en lo ley funda-

mentol el de,..cho social y el derecho del trabajo, pero éste es ton sólo porto de Óquel, 

porque el derecho social l'omblén nace con el derecho agrario en el artículo 27, de -

donde nuulta lo grandiosidad del derecho social como norma genérico de los demás d.!! 

clpllnot, especie del mismo, en lo Corta Magna". 54 

"En la interpretación económica de la hlsl'oria del artículo 123, la Teoría In~ 

gro! encuentro la natvralezo saclol del derecho del trabajo, el eorocter proteccionista 

54) Truebo Urbina, Alberto. 11Nuevo Derecho del Trabojo11
, Ed. Porrúa, S.A., -

1972, p. 205. 



-·-

de sus estaMOl a favor de los trobaf odoros en el campo do lo producc!ón económico y 

en toda prestación de s1uviclos, cnr como su finalidad roivindicotorio; todo lo cual so 

advierte en lo dlaléctlca de 101 constituyonhta do Querétoro, creadores de la primera 

Carta del Trabajo en el mundo. A partir do esto Corta nace el Derecho Mexicano del 

Troboio y proyecta su luz a todos los continentot." 55) 

Por otra parte, el maestro Truebo Uibino afirmo que los fuentes do la Teoría In 

tegrol son: "Nuestro Historio potrio, contemplados a la luz del materialismo dioléctl-

co, en lo lucha de clas1u, en la pluwolío, en el valor de los merc:oncfos, en lo con-

dono o fo eKplotación y o fo propiedad privado y en el humoniimo socialista, pero su 

fuente por excelencia, es el conjunto de norm01 proteccionistas y reivindicodoras del 

artículo 123." S6) 

Como puede advertirse de oda breve exposición, lo Toorio Integral del maestro 

Tl\leba Urblno tiene su origen en h historio de nuestro Derecha del Trc!:>ofo, con un• 

enfoq111t eminentemente r.ocioliíto, por cuanto invoca términos 'fucha de clostis', ·~ 

clalizaclón de lot bienes de producción', 'plusvalía', etc. Pero lo más importante de 

esto Teoría Integral es que descubre fas eorocter(stícas propios do nuestro Legislación 

Laboral y divulgo el contenido del artículo 123 Coostitucionol, identificándolo con• 

el derecho wcial. Más adelante explicaremos los elementos fvndomentofes de lo Too-

rfa Integral, haciendo alusión al 'derecho social protecelonisto' y 'derecho social reJ 

vindleodor', poro obtener uno mefor concepción del tomo que nos ocupa. 

55) .Qf.. cit., p. 205 • 
. 56) .Qf: ill· 1 p. 213. 



2. TEORIA REVOLUCIONARIA 
DE LA TEOR\A INTEGRAL 

A este rcupecto 1 el mooltro Trvebo Ulhlna nos dice: "la Teorfo Integral explica la te2 

rra del derecho del trabajo poro $U$ efectos diOÓmÍCOS, como porte del derecho social 

y por c:on~iguionte, comQ un arden jurídico dignificodor, protector y reivindicodor de 

los quo viven do '"' esfven:ot; nionuol1u e lntelectvoles, poro alcanzar el bien de la - . 

comunidad obrero, lo ioguridod colectiva y la iu1t!clo social que tiendo o socializar 

101 bionH de lo producción; eslimvla lo proctlco jur(díco-rovolucionorio de lo 0$0Ci2_ 

ción prohHion1I y de la huelgo, en función del devenir histórico de esttts normas so-

c!ole1¡ comprende, pue1, lo teorro revolucionario del artículo 123 de la Constitvción 

polftlea""$0Clol do 1917, dibulodo en sus propl0$ taxtos1 

"l.· o.,.dio dol trabajo, protector de todo el que preito un uuvielo o otro -

en el eompo de lo producción económico o en cualquier actividad loboml, yo sean -

ob,..ros, lomolel'Ol, empleodos al wrviclo del Estado, empleados en general, domést.!_ 

eot, ortesot\OI, ~leos, obogodos, .. enlcos, ingenieros, pelotel'OS, torerot, artistas, 

etc.; es derecho nivelador frente o lot empre\Orlos o patrones y cuyo vigencia corres-

pondo mantener Incólume o lr.i lurlidlcclón. 

"11. - Derecho del traboio reivindicatorio do la clase trabojadora paro social!-

zar 10& bienes de la producción en función de recuperar lo que le pertenece por lo ~ 

plotoclón secular del tTcbofo humano que acntcentó el copita! y propició el de.arrollo 

econórnloo de 111 ColMlo o nuestrot dÍos. Este dorecho legítimo o la revolución prole• 

torio que transformará lo estructuro capltolista, por la Ineficacia de lo legislación, de 

lo administración y de lo furisdlcelón en monoi d.,! poder capitalista. 



"111.- Derecho administrativo del trabajo corutitvldo por reglamentos labora-

les, paro hoc::er efectiva lo protección social de los trabajadores. Corr1.1sponde o la º2 

ministración y especialmente al poder ejecutivo el o¡orclcio de poi Ítico-social y tute-

lar a la clase obro ro ol opl icor los reglornontos no sólo protegiendo sino también rt1di-

miendo gradualmente o los trabajadores. 

"IV.· Darecho procesal del trabajo, que como norma de derecho social -

elen::e uno función tutelar de los trabajadores en el proceso laboral, así corno reivin-

dlcodoro, fundada en lo teorfo del artículo 123 de la Constitución de 1917, en el "!!'.! 

tldo de que los Juntos de Concll loción y Arbitraje están obl igodas o rodlmir a lo cla-

se trabajadora, supliendo sus quejos o reclamaciones defectuosot. En los conflictos de 

naturale:to económica puede realizarse la reivindicación proletaria, más que oumen-

tondo salarlos y disminuyendo jomado de traba¡ o, etc., entregando los empresas o 105 

bienes de la producción o los trabajadores cuando los potronos no cumplan con el artíc~ 

lo 123 o la clase obrero en el prociuo así lo plantee, pues el derecho procesal social 

no está limitado por I01 principios de la Constitución político, de esencia burguesa y 

sost.nedora de lo propiedod privado, ni ésta pvede estar por encima do la Comtitu-

clón social, que es la porte más trascendental do la Carta Suprema de lo República''.57) 

Concluye el maestro Trueba Urbino diciendo que "en la aplicación conjunta -

ele los principios básicos de la TeorÍa Integral, pueden realizarse en el devenir histó~ 

co la protec1.:iÓn ele 106 trabafadonts, sea cuales fuera su ocupación o actividad, así-

como la reivindicación ele los derechos del proletoriodo, mediante la socialización -

57) Tn.ieba Urbino, All>.rto. "Nuevo Derecho del Trabajo", Ed. PorÑo, S, A., -
1972, pp. 217 y 218. 
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del Copltol y de los empresas, porque el concepto de justicia social ~e-1 artículo 123 

no es simplemente proteccionista, sino reivindicatorio, quo brillará olgÚn dfa por la 

fuerzo dialéctica do la Teorfo Integral, hacienda conciencio clasista en la juvenhJd 

y en la clase obrera". SS) 

3. ELEMENTOS DE LA 
TEORIA INTEGRAL 

Los elementos de la TeorÍ.:> Integral, de acuerdo con el maestro TNeba Urbino son: "el 

derecho social proteccionista" y "el derecho social reí vindicador". 

a) Teorra proteccionista 

Para explicar el primer elemento básico de lo Teorfo lntegrnl, o seic el derecho social 

Proteccionhta, es necesario recunir a nuestra Constitvción vigente en su artículo 123, 

en cvyo preámbvlo dice: "El Congreso do lo Unión, sin contravenir los bases siguien-

tes, deberá expedir leyos sobre el trabajo, los cuales regirán: "A. - Entro obreros, -

jomaleros, empleados, domésticos, artewnos y, de una manero general, todo contra-

to de trabajo". Tn.ieba Urbina nos escloreco este párrafo, en relación al derecho pro-

teccionisto de los trabajadores, diciendo: "El conjunto de principios o derechos esto-

blec:ldos en el ortírulo 123, aparentemente tienen un sentido más proteccionhta que-

reivindicatorio, y lo protección no es exclusivo poro los trabajadores llamados indeb.!_ 

demente "subordlnadosu, sino poro los trabafadores en general, por lo que quedan in-

58) .2f: ~·, p. 218. 



clutdos los trobajo1 outónomos, los controlOJ de prestación de seivlcios, las profe.io

nolet liberales, etc., todo acto en que una persona sirve a otra". 59) 

Como pueda odvertine del pórrofo ontoriormonte citado, ol maestro Trueba U! 

bina afirmo qve los normm pioteccionistos del artículo 123 de nuestra Constitución Pr:?, 

tegen no sólo o los trobojodoros 1subordinodos1
, sino que esto protección se extiende-

a los trobaf odores Independientes o autónomos, como ingenieros, abogados, ortbtos,-

técnicos, etc., en suma, a todo prestador de servicios. 

Por otra porte, hay escritONJs y maestros nmxiconos, que cautivados por lo d<>_2 

!Tina axtnin(ero, sostienen qua los normcn del derecho del trabajo sólo protegen a los -

traba(adores 1s.ubordinodos 1 o 1dependientM ', excluyendo o los trabajadores aulÓno-

mos o Independientes. Aa(, el maestro Mario do la Cueva nos dice que: "Todo troba00 

fo está ompo,,;ido por el ortrcvlo 5o, de la Comtituclón, pero no por el artículo 123, 

pues el precepto se refiere Únicamente o uno cotegorí'a doterminodo y precisamente al 

trobojo wbordlnodo, que os el quo necesito uno piotección especial". 60) 

El maestro Truoba Utbina, ol niiferlrse o la doctrino jurisprudctnc:iol de lo SuPf! 

ma Corte de Justicia, nos dice que: "Sin ninguno investigación y a la ligel'tl ••• ex-

clvye del ámbito del derecho del trobaf o a los trobajodores que prestan servicios fvem 

del campo de lo producción, opoyoda en el deleznable concepto civilista y controrlo 

59) Qe: cit., P• 22.7. 
60) Dela "'e"ueva, Morfo. "Derecho Mexicano del Trabal o", Ed. Pornío, S.A., -

t. 1, 1959, p. <482. 
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al ort(culo 123 Constitvclonol". 61) Poro corroborar lo anteriormente dicho por el --

maestro Tl\lebo Urbino, él cito uno tesis jurisprudencia! do la Supremo Corte que dice 

"PRESTACION DE SERVICIOS. CUANDO NO CONSTITUYE UNA RELACION LA 

BO RAL. - La simple prestación de servicios, conforme o uno retribución especrFico, -

no constituye por sf solo una relación de trabajo, en tanto que no existe el vínculo -

de subordinación denominado on lo ley con los conceptos de dirección y dependencia, 

según el artículo 17 do la Ley Federal del Trobojo". 62) 

F inolmento, Trueba Urbino nos dice: "La teoría jurídico y social del artículo 

'123 en cuanto al carácter proteccionista y tutelar de sus normcn, aplicable no sólo a 

los llamados trabofodores 'subordinados', sino a los trabajadores en general, esto es, 

su protección se enfoco no sólo poro el trabajo económico, sino poro el trabajo en~ 

nerol, al autónomo, poro todos los sujetos de derecho del trabajo que enuncio en su -

preámbulo, como son: obrera1, jomoleros, empleados, domésticos, artesanos •• , o seo, 

a todo aqvel que pn11sto un servicio o otro en el campo de la producción económica o 

fuera de ella, en el troba¡o dependiente o lnd.,pondiente", 63) 

En esto formo queda expllcodo el primer elemento de la Teoría Integral del ~ 

recho del Trobafo y sólo nos quodo mencionar, de acuerdo con nuestro legislación Le:_ 

boral, sus nonnos proteccionhf0$, que son los fracciones: 1, 11, 111, IV, V, VII, --

VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, 'IN, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, -

61) Truobo Urblna, Alb.rto. 11 Nuevo Derecho del Trabaf o" / Ed. Porrúa, S.A., 1972, 
P• 229. 

62) .Qe: cit., p. 230. 
63) .Qf! CTt., p. 230. 
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XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXX, del ortrculo 123 do nuestra Constirución -

de 1917. 

b) Teorfa reivlndlcotorio 

Como yo lo humos Indicado anteriormente, el 5egundo elemento do la Teorlo Integral 

del maestro Truebo Urbino, lo es el derecho social reivindicodor o lo otra coro de la 

Teorra lnhlgral, como él lo llamo, el cual consi$11!: 

o) En el derecho que tienen los trobojodonu o una participación en l0$ utilldo 

des de las empnnas (ort. 123, frac. IX). 

b) El de..,,cho de los trabojodores en la defensa de SU$ In tome' o fomior sindi• 

catos, CHOClaciones profesionales, etc. (art. 123, frac. XVI), 

e) El derecho de los trabajadores o la huelga y los paros, paro la obtención • 

de mejores S<Jlorios. Estos derechos concretamente, comtitvyen el segundo elemento• 

de la Teoría Integral que nos ocvpa en este opÚsculo, el cual explica su principal de

femor, el maestro Alberto Truebo Urblna, quien nos dice al respecto: "Los nonnas re_!, 

vindicatorias de los derechos del proletariado son, por definición, aquellas qua tienen 

par finalldod recuperar en favor de la clase trobajadoro lo que por derecho le corres

ponde en razón de lo explotación de la misma en el campo do lo producción económi

ca, esto es, el pago de la plusvalra desde lo Colonia hasta nuestros dfo&, lo cual trae 

consigo la soclalizoción del Capital, porque la formación de éste fuo originada por• 

el esfuerzo humano". 64) 

. 64) 2e: ~·, p. 236. 
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As( mismo, el mointro Trueba Urbin:i prociso lo onterionnentt.'I_ expuesto dicio!! 

do: "Lm bases de lo lnglsloclón del trabo¡,, consignados oxpntsomante on el ortrculo· 

123 de la Constitución de 1917, con fines reivindicatorios, se comignan en las froc

ciornn IX, XVI, XVII y XVIII, que coMogron como tole~ los derechos o porticipor

on los util idodes do los empresas, o la asociación profesional y a la huelga, si más -

que estos derechos nunca han sido ejercitod0$ has to hoy, con finol idnde'1 reivindicot~ 

rías, sino solamente poro conseguir el equ il lbrio entre los factores de lo producción, -

mediunte el meloromlento económico de 101 trobaiodoros, pero cuando esto$ derech05 

sean üjercido; con libl"~tod por la clo~e trobojodoro, propiciaron necesariamente la '! 

voluclón proletario y consiguientemente, lo socialización del capital o de los bienes 

de la producción". b5) 

Los derechos reivindicatorios del artrculo 123 Constitvcionol al que alude el -

maestro Truebo Urblna, son derechos de •autodefensa de la cla!a obrero•, como él afl!' 

ma, y considero que algún día estos derechos serán ejercitadot, transformando a lo s~ 

cledod copitallsto y socializando o los empresas y de esto manara, compensar lo exp!2 

toelón Mteulor del traba¡o humano. 

Finalmente, quiero mencionar el pensamiento del maestro Alberto Trueba UrbJ. 

na, lObre los derechot reivlndieotorlos por comiderarfo de interéi en el e$tudio del t! 

mo quo nos ocupo, y dice os(: "El derecho del trabo¡o es reivlndicodor de lo entidad 

humana despoceída, que sólo cuenta con su fuerzo de trabajo poro subsistir, eoraeter.!_ 

zándose por su mayor proximidad o la vida; propugna el mejoramiento económico de• 

' 65) 2e: ..2!!.·, p. 'l.37. 
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los ttobafadoros y significa· la acción Jocioliiadoro que inicia la tromformaclón de la 

sociedad burguesa hacia un nuevo régimen social de derecho". 66) 

4, LA TEORIA INTEGRAL EN El 
ESTADO DE DERECHO SOCIAL 

la función &ipecÍfica de la Teoría Integral del derecho del trobajo, como lo hemos -

visto en eJto cap(tulo, es investigar 101 relaciones laborales, no sólo entre los facto-

res de la producción, sino todo actividad en la que intervienen los trabajadores, osr-
mismo, lo Toorra lntogrol determino 101 Funciones del Eitodo de dertteho social en re• 

loción con lo legislación del trabajo, es también síntesis de lo investigación del del! 

cho mexicano del trabajo, de su hiitorio, de los luchas proletarias, y como lo sellalo 

Trueba Urbina, "de lo revolución burguesa de 1910, en su desarrollo recogió los on-

gustlos y el molestar de los campe1inos y de los obreros, combatiendo en su evolución 

la explotoc:lón en los talleres y fóbrlc:oi, reviviendo el recuordo sangriento de Cona-

nea y Río 8 lonc:o, etc., originando la ideología social del Congmo Constituyente de 

Querétoro de 1917, donde se ottruc:turoron los nuevos derechos soclolcu de los trabo~ 

dores frente a los uplotodom y propietarios y frente al derecho pÚbllco de los gobe.!: 

nantes que detentan el poder poi ítlco en representación de la demoCl'Ocla capitalista. 

Asimismo, enseno lo Teoría Integral que los dentchos políticos y los derechos 

sociales no conviven en onnonía en la Constitución de 1917, sino que están en lucha 

constante y permanente, prevaleciendo el imperio de la Constitución política sobre-

66} TNebo Uri:ilno, Alberto. "Derecho Proc8$01 del Trabofo", t. 1, México, 1941, 
p. 32. 
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la Constllu.:lón soelal, porque el poder público lo otorga su fuer:;o Incondicional 

y pc>t"qO• lo Con1tlf\lclón social no tiene mfu apoyo y más fuerzo que lo que le ~ 

do lo clmo obrero ••• 

El Estodo político, a cambio de pat en 101 momentos de crisi$ político y 

cuando considero que el confotmismo obrero puede p0rtvrbone, oxpide loye$ moj9_ 

rondo los condiciones de trobojo, superando los derechos de los trobojadonn, o -

fin de que obtengan mejores prestaciones, roglomentondo e incluyendo nuevos fi

gura. yo protegidas en el articulo 123, y convirtiéndo en nonna jurídica la juris

prudencia favoroble o IOl trobojodorvs. 

A lo luz de lo T&orÍo Integral en el Estado de derecho social, son suj! 

tos de derecho de trabajo los obrel't'IS, jomoleros, empleados, dom!Ísticos, arteso

ne», técnicos, ingenieros, abogados, módicos, deporthtos, ortistos, agentes comf!! 

ciales, taxistas, etc. Es mós, echo par tie1TO el concepto anticuado de 1subordin2 

ción' como elemento corocterístico de los n.tloci0nttt de trabajo, pues el artículo 

l 23 establece principios igvalltorlos en eitos relaciones con el propÓslto de liqui• 

dar el régimen de uplotoclón del hombre por el hombre, En el campo de lo ju

risdicción o aplicación de los leyes del trabajo por 101 Juntos de Conciliación y 

Al'bitrale o por Tribunal&& Federales de amparo, debo ntdimlne o los trabajadores, 

no sólo melorondo sus condiciones económica& y su segurldod s.oclol, sino imponiel' 

do un orden económico que tiendo a lo nsivlndlcoclón de los derechos del prole~ 

rioóo, entre tonto, deberón suplir los quejos deficientes como actividad social de lo -

Justicio burguesa que repnmnto lo Supn!!Tla Corte de Justicia d.9 lo Noción. 
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Y por últlmo, lo Teorro Integral es fuerzo dialéctico poi:a Sflr conciencio 

on lo clase obrera a fin do que moh1riolice 1us reivindicaciones sociales, pues o 

pe1ar de los octlvidodes actuales del Estado poi (tico, ni lo legiiloción, ni la a'i 

ministración, ni lo jurisdicción, que lo constituyen, por su función política o bu_r 

gue$0 procurarán el cambio de las estructuras económicos, lo que sólo se conse-

guirío a través de lo mvolución proltrtorio que olgÚn día lleve a cabo la clase -

obrera". 67) 

Después de todo lo eKpuesto, creo que tiene justificoción lo denominación y -

función de la teorfa Integral del ilustre maestro Alberto Trueba Urblno, todo vu -

que su investigación cientllico del artículo 123 nuestro Constitución, tlO$ el1$f)l\o 

todo el proceso de formación del precepto antes citado, profundizando sus estu

dios en nuestro derecho laboral poro lograr su identificación con el derecho so• -

ciol y su función revolucionario, haciendo vivas y dinámicas los norma$ fundamen 

tales dol trobaio y de lo previsión social p-0ra lo clase trobofodoro. 

6n Op. cit., pp. 222 y 223. 
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EL TRABAJO DE LA MUJER 

1. CONDICION DE LA MUJER 
EN LA CONSTITUCION Dt 1917 

la unidad de lo fuerzo de trabajo representado por hombres y mujeres en lo lucho 

social de México fue lo base poro que on nuestro Constitución quedarán plasmo--

das normas proteccionistas y reivindicatorios do lo cieno trabajadora. E~ta lucha 10 

reghtra procisornonto cuando la mujer empezaba o incorporarse al trobajo, dernn:;? 

llondoloborM que lo permitían devengar un 1alario en contro del sistema imporon-

te que lo consideraba Únicamente como un ser que existía en el mundo poro tener 

hijos y no se veía con ogrodo lo inc<:1rporocíón de la mujer a la vida oconómic::o 

dal país, y es que se pensaba que los hijt» de los mujeres que troba[obon fuero -

de w hogar, serían dóbiles e inútiles. Con éstas ideos se considctró a lo mujer c~ 

mo un ser digno de protección, solvuguordondo su capacidad como factor biológico 

y por ello, los conceptos jurídicos establecidos en el artículo 123 de lo Consti"!_ 

c:ión de 1917, filaron las nonnos jurídicas para analizar la sltvación de la mujer en-

materia laboral, 

Uno de los propósitos de todo sociedad que evoluciono, es proc.ul'Y.lr el -

bienestar de sus miembros, hombnu y mujeres, con tendencia o un trabajo lnto- -

gral. De ahí qua, poro tener un antecedente del tema que nos ocupo, resulto l'l!,. 

cosario ocudir a los hec.hos hi5tóriC01 sobro lo sihJoción de lo mujer en nuestro de-

recha laboro!. 

El rnontro Mario de lo Cueva sel'lala qv4t la evolución de las nonnos para el -
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trobalo de las muieres se han realizado en cinco fochas básic°': 1917, al'lo de la 

declaración de los derechos sociales; 1928, fecho de lo promulgación del CÓdigo Ci_ 

vll vigente; 1931, fecha en que se expidió lo Ley Federal del T roba jo; 1 ?62, ar'lo do 

lo ""'forma t.1 la l1>y de 1931, en len que introducen por primera vez la declaración de 

que los mujeres y los hombres tionen los mismos derechos y obligaciones¡ 1970, ar'lo -

en que ut promulgo lo nueva L1ty Federal del Trabajo; óS) y, o ésto, podemos agregar 

el ol'\o de 1974, en que se establece la igualdad jurídica de lo mujer, derogándose t'?._ 

das los disposiciones que roglamentobon protección o limitación o su actividad como -

sujeto de trabajo, subsistiendo la legislación profesionisto paro lo madre trabajadora. 

Lo idea de incluir en lo constitución el derecho del trabajo como una garontfo 

surgió en el constituyente do Quarétaro, apoyado par los diputados de Yucotón, en -

virtud de los experiencias obtenidot en su e~todo por lo Ley de Salvador Alvorodo; V! 

nustiono Carronto pretendía promulgar uno ley 1obre trabajo, pero no incluirla en lo -

Constitución. Su origen lo encuentro en los cesiones y en el dictamen. El trabajo de 

lo m1.1jer quedó ,..glome!'ltodo en los fracciones 11, V, VII y XI del ortículo 123 --

Constltvcionol, que a la l•tro dice: 

"El Congreso de lo Unión y las Legisloturos dt los Estados deberán el(pedlr Le-

yes sobre el trabajo, fundod01 en las necesidades de cado reglón, sin contravenir las 

bases siguientes, los euale1 regirán el ITabafo de los obreros, !omolel'01 ••• 

68) De la Cuevo, Mario: "El Nuevo Derecho Mexicano del Trabofo", Ed. Porrúa, 
S.A., 1972, p. 421. 
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11. - Lo jamado máxima do trabajo nocturno será de siete h.oras. Quedan Pr:!, 

hlbldcn los labores insalubres o poligroscn paro los mujeres en general y poro los jóve

nes menallH de 16 al'\os. Queda también prohibido o unas y otros el trabajo noctumo

industrial; y en 101 establecimientos comerciales no podrán trabajar después do las 10 

de la noche. 

V.- La1 mujeres, durante los tres meses anteriores al porto, no desempel'lorón 

trabajos físicos que exijan esfuerzo material comideroble. En el mes siguiente al por

to dhfrutomn fonO\omente de deSCOíl$0 1 debiendo percibir SU salario (ntegru y canse!, 

var su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el per(odode 

la lactonclo tendrán dos descansos extraordinarios por día, de medio hora coda uno, -

para amamantar o ws hijos. 

VII. - Paro trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuen 

to seKa ni nacionalidad. 

XI. M Cuondo, por circunstonc im extraordinarios, deban oumenta.,e las ho-

rcn de jamado, se abonaró como salarlo por el tiempo excedente, un ciento por cien

to más de lo fijado paro los horas nonnales, En ningún caso el trabo¡o extroordlnario 

podrá exceder de tres horas diarios, ni tres vece~ consecutivas. Los hombres menores 

de dleclseis ai'los y los mujeres de cualquier edad, no serán admitidos en esto clase de 

trabajos. n 

Los rozones que tuvo el constituyente poro otorgar lo protección o la mujer en 

las disposiciones antes citadas, fueron entre otras, cuidar de fo salud de la muler en -

general, para llegar o obtener uno población femenina sana que pueda desempel'lar en 
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las más Óptimas condiciones sus funciones natvralas, como es lo maternidad. 

En el Derecho Internacional, laOrganixaciónlnternocional de TrabajoseocupÓ 

de la protección a lo mujer en el trabajo y 101 trotados y convenciones que twieron -

trascendencia en lo Ley de 1931 rueron: el Tratado de Venalhtt de 1919 en el que ya 

se mencionaba lo necesidad de dictar una legislación protectora de los mujeres. Lo -

conferencio de Wosh ington de 1919. Las convenciones aprobados en esos conferenc ios 

se refieren: lo primero, a la prohibición del trabajo noctumo industrial. La segundo, 

a lo protección de las mujeres en la Ópoco del parto, ordenaba un doble descanso an-

h:u y después del porto, se is semanas después y variable antes del parto, debiendo re-

cibir la mujer durante esos ploz.os lo ayudo necesario paro su manutención y lo de su -

hijo, y condiciones higiénicos, a~r como durante al porto, los cuidados gratuitos de -

un médico o de una partero y al volver a sus labores, disfrutar de das descansos dio-

rios de media hora cado uno para amamantar o sus hijos. Se hizo lo recomendación en 

eso Conferencia de que se prohibiera el trobojo do las mujeres o solamente so outoriz2 

ro después de tomar medidos preventivas en los industrias que trabajaran con i:inc o • 

plomo. 69) 

2. EN LA LEY FEDEP.AL DEL 
TRABAJO DE 1931 

Lo ley Federal del Trabajo de fecho 18 de ogosto do 1931, reglamentó el trobojo de-

lo muier, en el capítulo 111, ortfculos 76, 77 y 79, el h0tt1rio y los descon$OS pro y 

69) Mario de lo Cueva. ttDerecho Mexicano del Trabajo" 1 Ed. Porrúa, S.A., t.1, 
1970, P• 902 • 



postnatal y en el capftulo VII, artículo, 107, 108 109 y 110, concretomento, la~ 

tivldod de lo m11jer, sei'lalondo sus prohibiciones, Los artículos dereferencia decían: 

Artrculo 76. - Poro las mu je"'' y 101 mayores de 12 aí'los pero menores de 16, 

en ningÚn caso habró ¡omodo extraorolnorio de trabajo," 

Artículo 77.- los mujerei, los mayores de 12 poro menores do 16 oí'los, no -

podrán desempenor trabo¡os nocturnos indvstrial ni labores insalobros o poi igrosos." 

Artrculo 79. - las muierei disfrvtarón do ocho días de descanso antes de la -

fecho que, opro1dmadomente se fije paro el porto, y de un mes de descanso después -

del mhmo, percibiendo el solario comnpondiente. '' 

En el período do lactancia tendrán dos descansos oxtrooroinorios por día de m_! 

dio hora coda uno, poro amamantar a ~us hijos.' 

';Artículo 107. - Qu&do prohibido, respecto do las mujeres: 

1. - El trobolo en expendios da bebidoi embriagantes de consumo inmediato y, 

11.- Lo ejecución de lobvres pel igroJo$ e insalubres, salvo cuondo o juicio de 

lo autoridad competento, se hayan tomado todos las medidas e instolodo

todos los aparatos nec:ewri01 poro su debida protección. ·1 

''Artrculo 108. - Son labores peligrosos: 

1.- El engrosado, ;impiezo, revisión y reparación de ~inas o mecanlsm01$ 

en movimiento; 
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11.- Cualquier trobaio con sierros automáticas, clrculares o ~ cintas, ciza• .. 

llas, cuchlllos, cortantes, martinetes y demás aparatos mecánicos cuyo .. 

mone¡o requiero precauciones y conocimientos e1pociales; 

111. - Los trobaios s.ubtemineos y submarinos; 

\'i. • lo fabricación de explosivos, fulminantes, substancias lnflomoblas, met~ 

les alcalinos y otros semejantes, y 

V. - los demás que Mpaclílquen los leyes, sus reglamentos, 101 contratos y los 

reglamentos interiores de trobo¡o. 

Artículo 109.- Son labores Insalubres: 

1.- Los que ofrezcan peligro de envenenamiento, como el manejo de subston• 

clos tÓKicos o el de materias que lo desarrollen. 

11.- Toda Of)eroclón industrial en euya ejecución so de5prendan gases o vapo

res deleterios o emanaciones nocivas. 

111.- Cualquier operación en cuyo e¡11cuclÓn se desprendan polv05 peligrosos o 

nocivos. 

IV.• Toda operación que produzca, por cualquier motivo, humedad contínua. 

V.- Lm demós que npeclfiquen los leyes, $US reglanentos, los contratos y los 

reglamenioa Interiores de tn:iba¡o. 

"Artfculo 110~ .. Las muferes, durante los tnu mMes anteriores al parto, no de.?,. 
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empel'lorón trabalos que oxigan esfuerzo físico considerable. SI trons.cvrrldo el mes de 

descaruo a que se refiere el artículo 79 so encuentran imposibillt'ldas paro reanudar -

sus labores, disfrutorón de licencio que, salvo convenio en contrJrio, será sin goce -

de solario, por todo ol tiempo indispensable poro su nutobleclm:ento, conservando su 

empleo y los derechos adquiridos conforme ol contrato. 

En los establecimientos en quo trabajen mós do cincJenta mujeres, los patrones 

deberán condicionar local o propÓsito paro que las modre1, puedan amamantar o sus hi

ios. 

En la legislación original de 1931 se prohibió que la mujer laborara tiempoº!. 

traordinario. '=n nuestra personal punto de vida, croemos que ni aun en la época en -

que se expidió lo ley, con lo prohibición contenido, se evitó que lo prestara y que s( 

dio origen o abusos por porte del patrón, tonto en lo utilización como en f'll pogo. 

Por lo que se refiere o los labores peligrosos o insalubres, no fue uno prohibi

ción absoluto; ~ pemiitío lo ejecución de los mismos, cuando se hubieren tomada los 

medidos e instalado los aparatos necesari0$ poru su debido protección, haciendo la -

Ley uno enumeración mvy amplio de 101 labores que quedabon compNndidas como pe

ligrosas o lniolubres. 

Lo ley de 1931 quilo proh.iger o lo mujer en lo integridad rnoral, de ahí lo - -

fracción 1 del artículo 107; es tombién importante observar que en lo protección que 

estableció poro la madre trobojodora, no siguió los lineamientos del Derecho lntema

clonal, en concreto de lo Conferencio de Washington do 1919 que Mtablecló un des

canso mayor después del porto y la atención espe<;loll:r:oda durante el mismo. 
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3. EN LAS REFORMAS A LA LéY 
FEDERAL DEL TRABAJO DEL 
AÑO DE 1962 

La Ley de 1931 fue Ntformodo por el decreto de 29 de diciembre de 1962, publicado-

en el Diario Oficial del 31 de ese mismo mes y o~, siendo Presidente de la Repúbli-

ca el licenciado Adolfo Lópei: Mateas. Estas refom1os de 1962 son lcr; que inician el 

cambio de ideas en cuonl'o al trabajo del hombre y lo mujer, lo hoco moderadamente, 

pero advierte lo necesidad de igualar los condiciomn de ambos. De ahí el artículo -

106, que establece lo igualdad genéricamente, agregando en el ~egundo párrafo: 

"Con las modalidades consignados en este capítulo". 

En el artículo 107 estableció los trabajos poro cuyo realización quedaba pro-

hibldo utilizar mujeres, y o~Í sel'lolÓ: 

Artículo 107.- Ouedo prohibido lo utilización del trabajo de los mujeres en: 

1. - Expendios de bebidas embriogantes de consumo inmediato. 

11. - Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenos costumbres. 

111.- Trobajos subterráneos o submarinos. 

VI.- Labores pellgro>as o insalubres. 

V. - Trobajos noetum°' industriales. 

VI.- Establecimientos comerciales después de las diez de lo noche. 

En los ortfcul<>1 108 y 109 menciorió cuáles son las lobonts pellgto$0S y cuáles 
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los insolubrel, siendo e:empliFicotiv~ y :1.J !i-1t.Jtiv~ su 11num6roción1 todo vex que -

pveden ser CJ1Jmen1odas e~t<n labores por Otnl$ dilposicie>M\ 1 o lo letro !°' mencionockn 

ortícul<» disponen: 

Artículo 108. - Son lobortH pef igr:ncs: 

1. - El engroscdo, limpieza, revisión y reparación de móquinos o l'l'econism°' -

en movimiento, 

11. - CuJlquier trabajo CO."I \Íem:tt outomcÍticas, cireulores, o de cinto, ch:ollas, 

cvchillos cortol'ltes, martinetes y demás apotatQ$ meo:Ínicos porticvlorme!! 

te peli9f'OSOi, 

111. - Lo fobricociÓt1 de explosivos, fulminante\, substancias inflamables, meto-

101 olcol inos y otras Mtmejontes. 

VI.• Los demás que establezcan (0$ ley.-s. 

Artículo 109. - Son labore\ ir\$Glubres: 

1. - los que ofntzcon peligro de envenenamiento, como el manefo do substan-

cios 1-Ólticos o el de rnoteriOI quo las delOl'l"Ollen. 

11.- Lot trabajos de pintura industrio! en los que se utilicen la cerusa, el sulf~ 

to de plomo o cualquier otro producto que contengo dichos pigmentos. 

111.- Todo open::iclón en cvyo ejecución 1e desprendon gosM o vopont~ deleté

ntCI o emonaciones o polvos nocivos. 
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IV.- Toda operoclón que produzcat por cualquler motivo, humedad contrnua. 

V. - Los demás que Mtable:zcan las leyes. 

El artículo 11 O estableció los casos de exC1JpciÓn en que o la mujer te le per

mitió desempel'\or las labores peligrosas o lmolubres y ol efecto dispuso que lo prohibJ. 

clón para osos trobojcn no regiría cuando desempel'\aro cargos directivos o que posey':_ 

ro un grodo universitario o técnico, o los conocimientos o lo experiencia necesaria~ 

ro desempei'larlO!. Por otro porte, en el propio artículo 110 se liberó también o lo mi!. 

jer de lo prohibición para desa1TOllar labom insalubres cuando se hubieran odoptodo

los medidas necesarios poro la protección de lo soludt o satisfacción de lo autoridad• 

competente. 

En relación o estos dilposiclonos lo ley se apartó de los lineamientos eonstitv• 

clono les, porque en lo decloroción do '°" derochos sociales, cuando se prohibió la re~ 

llzación de labores peligrosos o lnsolubl'ltt, so atendió o lo repercusión que en losa

lud de lo mujer tuviero lo ejecución do esos labores, sin importar su preparación, p~ 

que no 1e astableció en rozón de su aptitud o no paro deiom>llorlos, sino atendiendo 

o razones de salud. 

NotomOI uno incongNencla en el último pÓrrofo del artículo 110, parquet por 

uno porte, 1»tableclÓ la prohibición paro ejecutor lobom Insalubres y por otro, auto

rizó a desom>llorfos cuando se tomaron los medidos necesarias para la protección do -

ta salud. Solía sobrando lo prohibición porque da hecho, $e estaba autorizando lo ef.! 

cuelón de &$0$ labores, estando de más el sel'\alar que sólo cuando se tomaran las me

didas de protección poc1ra desom>llarlos, porque, osr fueron hombres o mujeres en el -
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coso de labores in$C'lubres, dob(on elecutorlos protogidos; más odolonte, al anol izar 

lo ley do 1970 y los Nuevos Refonnos volveremos sobre el tema. 

El Art(culo 110 A, siguiendo lo disposición general contenido en lo Comtitu

clón prohibió ol trabajo o><troordinorio poro la mujer, pero admitió que de hecho y on 

contro de esta prohibición pod(o llegar o ejecutorio, o sea, yo en la época do lo re

formo no funcionaba lo prohibición de tiempo extroordinorio y el legislador aií lo ad

virtió; por el lo lo segundo porto del artículo, con lo que se pretendió regular uno si

tvoción que no se podía ignorar, pero o su vez, so trató de evitar, y de ahí qve el I! 

gislodor encoreciera la mano de obra femenino en trabajo extraordinario. Esto dispo

sición tuvo un efecto negativo, porque yo ,puntamos que de hecho sí se utilizaba el 

trabajo extraordinario da lo mujer, poro en situación dewentalosa, porque lo coloca• 

bo al margen de lo Ley y el patrón aprovechaba esto circumtonclo, port1 no C'Jbrirle -

el tiempo extraordinario, ni como disponía el artículo, ni como se pagaba al troboio

dor hombre, y odemós, limitaba las opom.mldades de trobo(o para lo mufer¡ al efecto 

dedo: 

"Artículo 110 A. - Los muieres no prestarán 1ervicio extraordinario. 

En caso de violación de esto prohibición, el patrón queda obligado a pogor • 

por el tiempo extraordinario uno cantidad equivalente o un doscientos porclento más 

del salarlo que comtspondo a las horas de la lomada. 

los articulas 110 S, 110 C y 110 O se refieren a la protecc::lón que otorgó a 

lo medre troboiadora, en concordancia con el ort(culo 123 Comtltuclonol y a la letra 

decían: 



Artículo l 10 B.• Las madres tnibajodoras tendrán los slguienm derechos: 

l.~ Duronte el r-fodo de embarazo no podrán ser utllliodos.on trobojos pell• 

gro&OI paro 11.1 salud O la de $U hlJo, tales como los que exi¡qn esfuerzo ff 

slco considerable, levontor, tirar o empvjor grondes pesos, permanecer -

de ple durante largo tiempo o en operaciones que produzcan trepidación. 

11. - OlsfNtarán de un descanso de seis r.emon<l1 onteriore1 y sith posterio"9S al 

porto. 

111. - Los perfodoJ de descanso a que so refiere lo froc:clón anterior, so pro~ 

nin POf' el tiempo necesario en el coso de que se onOJentren imposlblllta

dat PQt'o trabajar a causo del embarozo o del parto. 

IV. - En el perrodo de loctoncla tendrán do. 1'9posot el(tmordlnarlos por día, de 

medio horo codo uno, poro amamantar a tus hi¡OI. 

V.• Durante IC11 período. de descanso a que se t1fiet1 lo fracción 11 percibll'lin 

su solario Íntegro. En los c<»os de p~a mencionados en lo fracción -

111 tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salorio por un período -

no mayor de MMnta días. 

VI, - A regmar al puesto ~..,. dMempel'loban, siempre que no haya tronsc:un'ldo 

más de un arlo de lo fecha del parto, 

VII.- A que se con;;pvten en w antig6edod \05 penochl pnt y postnatales. 



Artículo 110 C.~ Los servicios ele Guorderío Infantil so prestarán por el lnstft;! 

to l1lie1<lcono cal Seguro Soclol, de conformidad con su ley y disposiciones roglament~ 

rlat. 

Artículo llO O. - En '°' astobleclmiento1 on que troboien mujeres, e 1 potron -

cabe mantener el número suficiente cle asiento• o sillas a disposición de los madres tr'.! 

bolodoros. 

En 101 reformai de 1962, oun cuando en la parto primero de lo reglamentación 

se establet4'1n Íf1Uolcn derechos y obligociornu paro el hombre y lo muier, se advierte -

un sentido protoccionhto ¡>Of lo que hoce o la integridad moro!, que se manifiesto en 

los froccionel 1 y 11 del artículo 107. Por lo que hoce o los labores peligrosos e insa

lubres, repite los lineamientos M11'\olodo1 en lo Ley de 1931, apartándose de lo dhpu~ 

t<:.i ur1 lo Con,tltvción porque lo prohibiclÓrt de este ordertamiento es obsoluto, no así• 

la de lo Ley Reglamentarla y su Reformo, introduciendo ademó, osto último en casos -

de exc:opción ert que no regro ni lo prohibir.:lón relativo (mujeres que desempenen CCJ.! 

gos dlrectiv°' o que posean vrt groe.fo unive1nitario). 

En cuanto o lo protección qv• se dispone poro lo modre trojodoro n más ode

cuodo y muy superior on ntlación eon lo Ley de 1931, se ovmentan el tiempo de los -

perrodol pre y pcutnatoln, garantizando el ingre50 de la madre trobojodoro (fracción 

V del ortrcvlo 110 b) y sus de,..cho¡ da ontig{ledod, por lo que hoce a los cuido~ 

y servicios médic<», osr como o lo Guerdería Infantil, que coms o cargo del Se~ro 

Soc:iol; sin embargo, CrJl"llideromos que en lo época de los reformas no se hobfo exte~ 

dldo este servicio o todo lo Repjblico y que tomando ésto en consideración, debió de 

lmponet&e al patrón lo obligación do proporeionorle el cuidado y la atención médico 

a lo muler emboraz.odo • 

...___. .... ,. 



el) EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
DE 1 "10 

------ -- ---e-_ _) 

El lo. de moyo de 1970 nació a lo vida jurt'dlca la Nuevo Ley Federo! del Trobojo 1 -

que a partir de osa fecha rige los mloclones de traboio compl'\!lndidos en el artículo -

123 Constitucional, aportado A. El trabajo do los mu!el'Js se reglamentó en el Títvlo 

Quinto en los ortícvlos del 164 al 172. 

En el artículo 164 se l'\!lpitió la frase contenida en el artículo 106 de lo ante-

rior ley, en cvonto o la igualdad de los derechcn y obligaciones del hombr& y la mu-

jer, pero se suprimió el párrafo final que establecía: "Con los modalidades consigno-

do! en este cap(tvlo", sei'lolo Mario do lo Cueva que lo supresión de esta frase obe~ 

ció o que "las disposiciones contenidos on él no tienen como finolidod introducir des-

igualdades ni en lo que se roflere o los derechO!I que p<>1E1en los hombros, ni en lo que 

concieme a los obligaciones, porque sotamente cuanto se adquiere la misma responsa• 

bilidodsepuedeexigir la igualdod':70) La Ley en el artículo 165 sei'laló cuál es el pro-

pósito de los modalidades contenidos en el copítvlo del trabajo de las mujeres y osr -
disputo: 'Artículo 165.- L05 modalidad'" que se consignan en este eopítvlo tienen~ 

mo propósito fundamental lo protección do lo motemidod 1 
". 

El mencionado autor Mario de lo Cueva sei'lolo que en la exposiclón de moti-

vos se precisó el s.entido de ese artrculo 165 y al efecto tronscribe el f)Ón'afo comspo!' 

diente: "El ottículo 165 significa que los limitaciones al m:ibajo de los mujeres no se 

reflel'9n a la mujer como ser humano, sino a lo mujer en cuanto cumple lo funt.:lón de 

la maternidad". 71 ) 

70) Mario de la Cueva. "El Nuevo Derecho Mexicano del Trobolo", la. ed., Ed. -
Porn.ía, S. A., México, 1972, p. 424. · 

71} ~ :!!.·' p. 424. 
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El artículo 166 estoblec:IÓ los troboios cuyo ejecución quedaba prohibida para 

los mu¡area y c:on ello desvirtuó la pretendida igualdad pregonada en el artículo 1b4, 

¡>Ofqúe esos prohibiciones 1e referfan a la mu!er y no o><clusivamenta o la madre tro~ 

¡adoro, 1alvo la fracción 1 relativo a las labores poi igrotas o lmalubros1 el citado ar 

tículo dice: 

Artículo 166. - En la& ténninos dal ortíwla 123 de lo Constitución, 

Apartado "A", fracción 11, queda prohibida lo utilización de lm mujeres en: 

1.- Labores poligroso1 o inalubl'ei, 

11. - Trabo¡ o noctvmo industrial; y 

111. • Establecimientos comerciales después de las diez. de lo noche. 

En los Refonnas de 1962 el ortrculo correspondiente al que antecede era el 107, 

del que le suprimieron los fracciones 1, 11, 111 que se referían al trabajo en expendios 

de bebidos embriagantes, trobo¡os subterráne01 o submarinos, trabajos susceptibhn de 

afectar lo morolldod y los buenos costvmbres, o sea la Ley de 1970 suprimió el corác• 

~er moralista contenido en lo ley de 1931 y en su reformo de 1962. 

El artículo 167 de lo Ley de 1970 contiene 1.:no definición bastante técnica y 

adecuado de lo que debe entendene por labores insalubres o peligrosas, yo no se limJ. 

ta Únicamente a la mujer en estado de gestación, al efecto dice: 

Artfoulo 167. - Son labores peligl'0$0S o lmolubres las que por la nah.lralexa • 

del troba¡o, por las condiciones fí'tleos, químicas y blológ!c:os del medio, en que se -
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presto, o por lo composición de lo materia prima que se utilice, son capaces de ac

tvar sobre la vida y lo salud f(sica y mental de la mujer en estado de gestación o del 

producto. 

Las reglamentas que se expidan determinaron los trabajos que quedan compre!J. 

didos en lo definición anterior. 

En íntima relación con el ortfculo que antecede se en::uentro el 168, que dice: 

Artrculo 168.- No rige lo prohibición contenida en el ort(culo 166, fracción 

1 para las muiere' que desompel'ten cargos directivos o que po1eon 1m grado univenit'!. 

rio o técnico, o los con¿cimientos o la experiencia necesarias poro desempei'lor los -

l'robajos, ni poro los mujeros en general, cuando se hayan adoptado las medidas nec!!. 

sorios poro lo protección de lo salud, o juicio de la autoridad competente. 

Anoliz:ondo los preceptos antes citados encontramos que lo Loy de 1970 sólo -

prohibió lo ejecución de labores insalubre~ o peligrosas a lo muieren estado de gest~ 

eión, porque aun cuando en e! 166 se refiere o los mujeres en general, lo concretiza 

a la mujer embarazado en el artrculo 167 al dar lo definición de insalubres o pelig~ 

sos y en consecuencia, lo último parte del artículo 168 es toba de mÓ$. Por otro parte, 

la dhposición no sigue la$ bases EVitoblecidos en el artículo 123 Constitucional¡ ahí -

la prohibición es al»oluto y rige para todas las mujeres. En el 168 1 ibero de lo prohi

bición a la mujer emboN:Jzoda que desernper'le los puestos que ahí se mencionan, con~ 

deramcx inadecuado esta disposición, contrariando los propÓsitos enunciados en el º.! 

tíc:ulo 165 y en lo declaración de los derechos sociales contenido en el ort(culo 123 -

Constltvcionol, todo vez: que o la modre trobojodora la preparación o habilidad téc'!!_ 
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ca quo p0$eo o el puesto que desempel'lo no la van a 1 ibror de lo peligrosidad o lnsal~ 

bridod del medio ol que 1ttté tll(puesto. Creemos que lo labor insalubre o peligrosa -

puedo nnultor grave on su ejecución tanto poro el hombl'\l como lo mujer y que corre! 

ponde a la medicina proventiva y a la previsión social, en las reglamentos respectivos 

sei'lolar cómo deben real izarse 1ntos labores, atendiendo a los danos y repercusión que 

en el $ar humano puede tener. En el caso do lo muler embarazado no dobe permitirse 

bajo ninguno circunstancio. la mujer y el hombre no son iguales, la mujer puede y -

tieine la capacidad tonto físico como intelectual paro delorrollorse y d1nenvolverse en 

cualquier tipo de traba¡ o en formo adecuado, sin embargo es una madre en potencio; 

esta cireunstoncia debe ser recordado, no porque lo maternidad 1 imite su capacidad -

sino porque en detemdnodos trabajos pueden producirse do~os físicos de cometer irre

vonible que lo lesionarían no sólo desde el aspecto físico sino también psíquico, To

das los normas deben tener como finalidad supremo el ser humano contemplado como -

tal, en su realización plena on todos los ospect01 de su vida y antes que cvolqu!er -

otro Interés deben estor éstos. 

Lo ley do 1931 reformado en 1962 1'1gulobo en fonno similar en su artículo --

11 O, pero no se sellalaban los tabores inJOlubres a la mujer embarazado, ni lo ol(cep

ción o ellos. 

El Artfoulo 169 5e refiere al tiempo extraordinario de los mujer0$ y se regula

e><octamente en lo misma formo que en las reform01 do 1962, reproduciendo al respe~ 

to el comentario anterior. 

En los ort(eulos 170, 1n y 172 se refiere o lo prol'ec:ciÓn que otorgó lo Ley 
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de 1970 a la madre trobolodoro y que es 1ustanclolmente Igual que la refo1Tna do 1962, 

modiflcándcne únicamente lo Fracción IV dol artículo 170, cambiando la últlma porte 

del artículo. 

El con"tnpondiente 110 8, decía: 

"IV.· En ol período de loctonclo tendrán dos reposot e><troordinorios por dfa, 

do medio horo codo uno para omomontor a sus hilos." 

El artículo 170 de lo Nueva Ley, on su fracción IV dice: 

"IV.· En el período de lactancia tendrán do1 reposot extroordinarlo& por dfa, • 

de medio hora cada uno, poro alimentar a sus hilos, en el lugar adecu~ 

do e higiénico que designe la empmo." 

Es muy odecuado el cambio de denominación de alimentar en vez de amoman• 

tor, porque°' muy importante poro el deial'T'Ollo psÍqvica del nii'lo que"'º la madre lo 

que le proporcione el ollmento, seo natural o artificial. 

5. EN LAS REFORMAS A LA NUEVA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 
DICIEMBRE DE 1974 

Lo Nuevo Ley Foderal del Trabolo del oi'lo de 1970 fue reformado en el tftvlo corres-

pondlente ol Troboio do los Muieres y de los t/\enore1 en virtud del artículo tercero -

del Decreto de 21 de dloiembro de 1974, publicado en el Otario Oficial de 31 del .-
' 

mismo mes y ol'\o. LO$ reformas o la ley MI produ(eron en lo siguiente forma: 
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El enunciado del título quinto fue modificado, decfo: "TRABAJO DE LAS -

MUJERES Y DE LOS MENORES", se cambió a "TRABAJO DE" "LAS MUJERES",

adic::ionándose la ley con le t(tulo quinto lbs, con el enunciado del "TRABAJO -

DE LOS MENORES". 

El artículo 164 subsistió con la redacción original de lo Nuevo Ley de 1970, 

que establece que las modalidades del capítula del Trabaja de los Mujeres tiene como 

propósito fundamental lo protección de la matem idad. 

El artículo 166 Fue refonnada sustancialmente, suprimiéndose las prohibiciones 

que establecía poro el trabajo de los mujeres en loboms peligrosos o insalubres, traba

jo nocturno industrio 1 y en establecimientos comerciales después de los diez de la no• 

che. Se hizo efocti-10 lo igualdad pregonado en el artículo 164 diHde el oi'lo de 1962. 

En la actvolidod concrato su regulación o la madre trobojadoro, sin establecer una P".;' 

hibición absoluto, ni siquiera relativo, todo vez. que condiciono b no utiliz:ación de 

la madre trabajadora en labores inwlubres o peligrosos, trabajo nocturno industrial, -

en establecimientos comerciales, a de servicio despuéi de los diez de lo noche, así -

como en horas extraordinarios, o lo circunstancia de que por la ejecución de estos la

bores pongo en peligro la salud de la mujer o del producto duronte lo gestación o lac• 

tanela, o sea, si el desorTOllor esas labores no pone en peligro o la mujer o al produ:_ 

to, se pelTnil'e su utilización. 

El primer pórrofo del ortfoulo 166 no funciono en relación a los labores insal~ 

bres o peligr'0$0S, porque paro que las labores tengan este calificativo es que afectan 

la vida y lo salud físico y mentol de lo mujer en estado de gestación o del producto, -
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o sea, ponen on peligro su salud, de lo quo u1 concluye que <nte tipo de labores no -

pueden ser ejecutod0$ por las mujeres en estado de gostoclón o do lactancia. 

El artículo 167 fue refom1odo en su prrmer pámifo, que dict: "Poro los efectos 

de este título", en los siguiente párrafos roproduce integro el texto de lo Ley de 1 '110. 

Los artículos 168 y 169 fueron derogados¡ al primero de elle» se refería a que 

no regía la prohibición de ejecutor lobonu peligrosos o insolubres para las mujeres -

con grodo unlvenltorio o técnico o los conoelmient0t o la e><perlencio necesarias ~ 

ro deaempel\of los trobojos, ni poro los mujeres en general cvando se hayan adoptodo

los medidas neeesorlas paro lo protección de lo salud. El 169 establecía lo prohibl-

clón poro lo mujer de laborar tiempo extraordinario y lo forma de pago que debía odo..f 

tone en caso de que lo traba¡ aro. 

El artículo 170 fue reformado en lo fracción 1, no substancialmente sino en -

c:uanto a su redacción a fin de suprimir los elementos jur(dleos discriminatorios, como 

el té1Tt1lno "No podrán" y actualmente dice: 

Artf c:ulo 170. - Las modres trabajadoras tend~n los siguientes deNchoa: 

1 ... Durante el perfodo del embarazo no realizaron trabajos que exijan esfuer-

zos conslderobles y signifiquen un peligro poro fü salud en ro loción con .. 

lo ge$toclón, toles como levantar tirar o empulor grandes pesos, qve produzcan trepi

dación, estor de ple durante largo tiernpo o que actúen o puedan alterar su estado P'J'. 

quleo y nervioso. 

En los demás fracciones reptodJjo el texto de lo Ley do 1970 y en los mismos -
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quedaron los artículos \7\ y 172. 

Para hacer congruente toda la legisloclón laboral con los nuevas Ideos conto• 

ni das en el título quinto, Del Trabajo de len Mujeres, se hizo necesario reformar otros 

disposiciOf'les de la Ley Federal del Trabajo y que son los siguientes: 

En el Quinto. - Se surplmió de 1u te><to lo relativo a los prohibiciones de tro• 

balo e:draordlnorio de la mujer, trabajo nocrumo y en establecimientos comerciales -

después de las velntld<» horos. Acruolmente dice: Artículo So.: Las disposiciones de 

esto Ley $0n de orden pÚblico, por lo que no produciro efecto legal, ni impedirá el -

goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o veroal, lo estipulación que estable_: 

ea: 

1 o 111 ... 

IV. - Horas extraordinarios de trabajo paro los menores de dieciséis ai'\os. 

Va XI ... 

XII.- Tmbolo noc:tumo indushfol o el trabolo después de los veintidós hotas, 

poro menores de diocisÓh ai'\os; y 

XIII ••• 

Siendo lo ideo orientodoro de los nuevas reformas la protección a la madre ~ 

bafadora, se Insiste concnitomente en este sentido an los obligaciones dal patrón, d!! 

poM el 

Artículo 132.- Son obligaciones de los pot'ronot: 

74 



~--·~--

1 a XXVI ... 

XXVII.• ProporcloMr a los mulorei embcrazodas la protección quo establex

can los reglamentos. 

El artf culo 133 fue refonnado para goranfüar a la mvier las mismas oportunld~ 

doi de trobcio que al hombre, siguiendo la idea de igualdad qve orientó a lo refomia. 

Los art(culos 1541 l 55 y 156 fueron reformados incluyendo en su te1<to la idea 

de SO$tén de familia, par considemr que es más amplio este concepto y que comprende 

tonto al hombre como a lo mujer, a la letra dicen: 

Artículo 154; .. Si no.uiste contrato colectivo o el celebrado no contiene lo• 

cláusula de admisión a que W.I refieNt el pÓrrofo primol'll do! art(culo 395, los patronos 

estanin obligado& o preferir en igualdad de clrcumtoncios o los trabajodontS meJ(iCOll0$ 

nupecto de quienes no lo sean, o qultnos les hayan wrvido sotisfoctoriomonto por m~ 

yor tiempo, o quienos no teniendo ninguno otro fuente de lngmo económico ft1ngon o 

su corgo Ul'O familia y a l°' sindicalizod<x respecto de quienes no lo estén. 

Artículo 155. • Los trabc!odores que se encuentran en los casos del artículo~ 

hJrlor y que mpiren a un pvelto vacante o de nueva creación, deberán presenl'ar uno • 

solicihJd o la empnno o establecimiento indicando su domicilio y noclonalidod, si ti!. 

nen a su corgo uno familia y quiel'llts dependan económicamente de ellos, si prestaron 

servicios eon anhfrlorfdod y par qué tiempo, ta noruraleza del trobo¡o que ckuempena

ron y lo di!lnomlnoclón del 1indtcato al qve pertenezcan, o fin de que seon llamados -

ol ocurrir olguno voc:onhJ o Cl'll0"4I algÚn puesto nuevo; o presentorse o la empn1sa o-
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ostobloclmlonto al momento do ocurrir la vacante o de croarse el puesto, comproban

do la causa en que funden su 1ollcltud. 

Artículo 159. - Las vacantes definltivaa o por uno cilroclón mayor de treinta -

días o cuando se creo un puesto nuevo, serón cublartcn por el trabajador más antiguo 

de la categoría inmediata inferior de la respectiva profesión y oficio. SI c:oncumtn .. 

dos o más trabajodore1 de lo mismo antigüedad, tendrá ptloridod el más capaz y, en -

lgt.1aldad do circunstancias, el que tenga o su corgo una familia. 

El ortreulo 423 fue refonnodo en lo fracción VII, en cuanta o redacción, pe• 

ro no sustonclaslmente, dice: 

Artículo 423. - El r.glamento contet'ldrá: 

1 a VI ... 

V 11. • l.aboret insalubres y poi igrosas que no deben dewmpel'lar los menonas y 

lo protección que~ tener los tr\'Jboladoras embarazadas. 

VIII a XI ... 

El artículo 501 sufrió modificaciones como cansecuencla da la Igualdad esto

bleclda, di1poniendo derechos a favor del hombre, espoeo o concubtno do la tn:abofo

doro fallecida y dlce1 

Artículo 501.- T41ftdrán cm.cho a recibir lndemnlzoc:Jón en IGJ CCUlt de mu-r 
te: 

1 y 11 ••• 
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111, .. A falto de cónyuge 5upÓntito, concurriró con la, penonos soi'lalodat en· 

los doe froccloMs anteriores la persono con qvien el trob<1jodor vivió e<>-' 

mo si fuertt ¡u cónyuge duront11 IO\ ctnco anos que procedieron inmediot!?. 

mente a w muerte, o con lo que ruvo hi¡os, siempre que am~ hubieren 

permanecido 1 ibres de matrimonio durunte el conC\Jbinoto, pero si al mo

rir el ttabojador, hombre o m~!or, mantenían rolociooo, de concubinato 

con vorioi personas, ninguno da ellos tendró c!Grecho a la indemniz.ación. 

IV.- A falta de cónyuge 'upÓntite, hijot y oscendienhH, las penonos que de

pendfon econÓmlcomento dol trcbaiodor c.oncurrlrón con el concvbino, -

hombre o mujer, qve roúno los rwqul•ltcn ""°lodos en lo fracción ante

rior, en lo proporción en quo cado uno dependfo de él. 

los nuevos refonno$ a nve•tra Logi•laclón Laboral re~ultarón muy positivc.a P<! 

que pem1ltirán que lo mujer se incorpore al fenómeno productivo mó1 ompliamen~, ~ 

ro poro que ésto opere $eró necesario no sólo uno reglamentación tino uno coneientfz2 

clón de la mujer en el sentido de qve es nocesorio su participación y que ¡ruedo y de

bo hacerlo. Las cavsas que han Impedido la incorporoción de lo moler como 1ujeta o~ 

tlvo de lo producción son, entru omm la formación morc;il, religioso y 1ocial, que -

hasta choro se le ho dado a lo mu!er y la resaltado importoneia que se lo ha inculcado 

da su pope! como madre y esposa. lo mujer eo5ado sólo aspira o trubojar en ecuo do -

ne1:9sidod económico grave, de no »tr así, permonec. en el hogar al cuidado da su 9! 

poso y do los hijos. Por otra porte, Cll hasta las ntformas que se impulso lo Ideo de -

plaoeoclón familiar, pero antes do entonces lo porelo se dodi<XJbo o tenor el mayor -

númeN poslble de hi¡oa, que oumentabon las oblrgociones do la mujer en el hogar, -
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sin qve tl(lst¡ero una adecuado orientación para uttllz:ar los servicios da Gvarderfos -

Infantiles, ademó' de que la mvlor no ostaba mental1m1nto preparado para el uso de -

101 mismos. 

Es impre1clndible que, unido a la reforma, se inicia una campal'la educativa -

poro orientar a lo muier respecto al papel que le co1Tesponde de\empol'lor, pero es Im

portante también que se interprete adecuadamente ia reformo, porque oun cuando pare 

ciere contradictorio, con lo que hemos e)(puosto ponsomos que no se d$be olvidar que 

lo mu!er ei éso, mujer, y que independientemente de tener la capacidad poro ser sul! 

to productivo en los mismai condiciones que et varón, su popal en la vida de una so-

ciodad no ut limita a eso tarea, hoy muchas mós importonte1 que roali.tar de los que• 

no poclemOI apartamos, porque son inherentes o lo natvroleza femenino, tol es entre 

ot-n:n lo de lar madre. 

No dtbemos concretam05 al aspecto prodvcción de bienes, lo mu(er debe pat'

tlclpar en el fenÓmeno productivo, es muy provechoso que lo haga, pero no deb. olvl 

d 'r que le está onc:omendodo una toreo muy importante que es la de ser fonnodoro de ... 

generaciones y que su influencio es innegablemente decisiva. Se debo tratar de C:OO!, 

dinar lo oetividod de lo mujer sin llegor al abandono de uno actividad por otra. 
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CONCLUSIONES 

1.- los normas que protegen el trobalo de los rnule"'s no son en "'olldad disposi

ciones restrictivas de lo libertad y do la igualdad do derechos y obligaciones 

do las muieres en su relación con los hombres, sino principios que pretendery • 

culclor lo mós noble de los funelone1 humanos: lo motemidad. 

2.- Los cou'°s que han Impedido lo lncotp0r0ción de lo mujer corno wieto activo 

de lo producción .on entre otros cotas: la fonnoción mor:il, religioso y social 

que hcuta chota se le ha dado a la mujer y la resultado impcirtancla que se le 

ha Inculcado de su papel como madre y •spo$0· 

3... Lo mvler cmoda sólo se ve obligado a trabajar en coso de necesidad econáml

co ¡nJVe, yo que de M ser cnf, pennonecerfo en el hogar al cuidado de su 9!.. 

poso Y IUS hlfOI. 

-4.- los ~wt refomios o nuestro leglslaclón laboral ,_,1tarán en cierto medfda • 
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positivas, porque permltl~n quo la mujer se incorporo al fenómeno productivo 

con más oportunidad, sin embargo, considerom0$ que será necesario no sólo -

una roglamentoción iíno uno concientización de la mujer en ol sentido de que 

es necesario su participación on la vida económico, polrtico y cultvral dol -

País. 

5.- Entre los distintos factores que operan en lo porticipocíón de lo mujor en el -

trabajo, uno do los mós importantes es el nivel l!ducotiva, yo que de ésto de• 

pende en medida su decisión de trabajar y de llegar al tipo do empleo y remu• 

neroclón que le convengo. 

ó.- Los ~fonnas pte>puostos por el ejecutivo en 111laclón al t!'YJboio de mujeres, en 

el sentido de considerarlas iguales frente o los hombros, en lugar de bonefici~ 

las, lm perjudico, yo que nuestra real idod Mexicano, lleno de tro<llclonet, -

no admite osa igualdad que sólo se encuentro plasmado en leyes y en cuanto .. 

al mercado de trabajo y o lo participación de lo muieren él, eonsideroll\0$ -

que mÓs que un problema jur(dico, es un problema esencialmente soclo-eco"2. 

mico. 

7. - El trobo¡o de mu Je"" en relación al trobafo extroOfdlnario se ve seriamente -

afectado por los nuevos reformas, puesto qve sus horas extros se pagarán o - -

tiempo doble, igual que o los h:lmbres, y no el 200% que estobfeefa en lo -

ley anterior. 



B.- Nuestro Loy Federal del Trobolo sólo tomo en cuento lo íunción de la motoml 

dad como medido do pN>tecc ión ospec ial al trabajo de lo mujer, 1 o que se en• 

cu•nlro Impedida poro laborar, tonto en el período anterior como posterior al 

parto. Y os por éso que el título quinto do nuestro Código Loborol reglamenta 

ol trabajo de los mujeres y manifiesto que las modalidades en .il consignadas, 

tiene como propÓlito fundamental lo protección de lo matomidod, yo que de 

ello depende lo conservación de lo espocio, 

Por los consideraciones anterlonn: 

PROPONEMOS 

l. Que las Reformas Legale5 del trabajo do los muferes alcancen su mayor trasce.!! 

dencla, los cuales deberán estor ocompal'lodos de polftlcos y progromos enfo'2. 

dos hacia las Órt0$ educativos, del omploo y socio-cultvrales que propicien y 

faciliten lo reolizoclón profcuionol de lo mujer. 

11. Quo los lnstitvclones encornados de lo educación y copocltoeión poro el tro-

bo¡o desarrollen una labor tendiente a hacer comprender a todos los miembros .. 

de lo sociedad lo realidad soclo1conómica del país y con ello lo neceslclod -

de que la porticlpoclón de lo mufer en lo vida económico, política y social -

mefOl'9 en calidad y en cantidad. 

111. Promover, a través de los $fndicotos y de comités de muf~res obreras, que lo -
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mulery en genero! los trobatodores, conoican sus derechos y obligoclones por 

medio do confentncios, l'Ml«1$ redondas y publicaciones y medios masivos de .. 

comunieactón. 

IV.- Que los sindicato. pc'OCUntn la copocltoclón do la muler en el traba¡o, e fin• 

ele que me¡Ol'$n sus oportuntdadM de movllldod ocupocionol, Estos programes 

deberán de Incluir desdo la alfcbetlxaclón, yo que en general, lo mujer cue11.. 

ta con una Instrucción Inferior o la del hombre. 
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