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N T R o D u e e l o N 

Es qui:á el p1·inc1pio de estabilidad en el 

empleo uno de los temas más controvertidos en la doctri

na laboral, debido a las múltiples teorias que existen 

tanto en pt·o como en contra del citado principio que, 

sin embarga, hasta ahora, se han inclinado más por la 

permanencia de los tra.bajadores en SLl empleo en virtud 

de la necesidad incuestionable que t~enen de él mismo. 

Asimismo, el principio de la estabilidad en el 

empleo llevado a la práctica revist~ singular importan

cia, ya que por un lado resulta cuestionable la 

aplic:ac:_ión real del mismo en el campo de las t·elaciones 

de trabajo; y por otro lado la fle:<ibilidad del citado 

principio podr·ia traer meJores benef 1c:1os tanto pat•a 

trabajadores como para patrones, sobre todo en los mo

mentos de crisis económica. 

Con lo anterior, es mi intención en el presente 

trabajo hacer un estudio del principio de estabilidad en 

el empleo desde su nacimiento hasta su posible desapa

rición, la aplicación que éste tiene en la práctica y su 

posible fle:~ibilidad a través de la figura contractual 

conocida como 11 Contrato Temporal para la Medida del Fo-

mento del Empleo", proponiendo desde luego, la 

adecuación de dicha figura contractual en la legisla

ción me::ic:ana. 
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e A p r T u L o I 

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

I.1.- CONCEPTO DE ESTABILIDAD. 

El mínimo de derechos en toda relación de 

trabajo, establece la r•e9la de la duración indefinida de 

dicha relación de trabajo, mJentras no se extinga por 

causas especiales, a lo que se le denomina estabilidad 

en el empleo. 

Ahora bien, la estabilidad como tal, significa 

segUn el Diccionario de la Real Academia EspaNola, 

ºperman.encia o duración en el tiempo". La estabilidad 

en el empleo, puede entonces entenderse desde el punto 

de vista gramatical como la permanencia o duración en el 

empleo. Ahora bien, considerando que EJl empleo quEJ se 

reali:::a dentro de una empresa de manera continua siempre 

existirá, en tanto no desapare:::ca dicha. empresa, se 

considera a la estabilidad en el empleo como la per

manencia o dLtr·ación del trabajador en el emplea. 

Mario de la Cueva (1), en aplicac::lón del ar

ticulo quinto de la Constitución, afit•ma que la estabi

lidad es un derecho que depende de la voluntad del tra

bajador, y por ott"'a parte un deber para el patrono. 
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Asimismo, la estabilidad en el emoleo ha sida considera

da por diversos tratadistas como una limitante del 

patrón o empleador oara dar oor terminada la relación de 

trabajo en el momento en que éste quiera hacerlo. Al 

respecto t1ario L. Deveali, citado oor Euouerio Guerrero 

en su obra ºManual del Derecho de Trabajo 11 <2>, conside

ra a la estabilidad en el empleo como la forma de e:<

cluit• el pode1· del empleador· en lo aue se refiere a la 

disolución de la 1·elación de trabajo. De este mismo 

autor se recoge la opinión OL•e e:{pone en la Enciclopedia 

Jurídica Omeba, en los siguientes términos: "La estabi

lidad tiene oor efecto anular esa facL1lta.d de receso por 

parte del empleador.'' (3) 

Por otr·a oarte, Mo~art Víctor Russomano afirma 

que: 11 
••• son normas de estabilidad del trabajador en la 

empresa todas aquellas que tlenen como objetivo evitar 

o restringir la extinción del contrato de trabajo, en 

cualquiera de sus modalidades. En ese sentido y en tér

minos generales, la estabilidad es un freno o límite a 

la extinción del contrato de trabajo." (4) 

E:dsten otros autores que le otor~an a la es

tabilidad en el empleo el carácter de un derecho de pro

piedad, que adquieren los tr-abajadores, ya que conside-
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t•an que el trabajador podrá permanecer en su empleo has

ta cuando quiera y oueda hacerlo. Aún mas, opinan que la 

disolución de la relación de trabajo, podrá hacerse 

Llnic:amente por voluntad del trab~jador. 

derecho 

~La v@rdadera estabilidad consiste oues en el 

que se reconoce al trabajador de continuar en 

su emcleo hasta cuando quier·a y oueda hacerlo. En efecto, 

además que par determinación del trabajador, el de

recho a la estabilidad se e:<t1n9Lte cuando resulta impo

sible la continuación de la relación labor·al.'' (5) 

As! mismo, Ernesto R.f-:'.at::, citado por ELtQLterio Guerrero 

C6J, JL1nto con otr·os estudiosos del Det•echo del Trabajo 

y siguiendo al pr·ofesor· Mario L. Deveali, considet·an que 

por estabilidad se entiende el derecho del trabajador 

a conserva1~ el puesto durante toda sti vida laboral, no 

pudiendo ser declarado cesante antes de dicho momento, 

sino por algunas causas ta:~ativamente determinadas. 

De las dos posiciones anteriores, sostenidas 

por diversos autores, se puede señalar en primer lugar 

que 1 a estabilidad en e 1 empleo no puede set~ .. sol amen te 

una limitante a la libertad del oatrón para despedir al 

trabajador en el momento en que quiera hacerlo, ya que 

en principio, la estab.i l idad en el empleo 11 es Lln derecho 
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de cada t't~dbaJador a oermanecer en su trab.?.,10 en tanto 

no inéumola sus obl iga.ciones y no ae causa para 5u sepa

rac1on, pero al mismo tiempo la fuente y la garantía de 

otro _principio funda.mental en la vida del trabajador, 

~ue es el derecho de ant19Uedad en el trabaJo; fuente, 

a Sll vez, de t.tn mano Jo de de,.ecMos cuya 2 mportcl.nc: 1a. es 

gr-~nde no sólo en el interior del derecho del traba.Jo, 

siito tambien en la seguridad sac1a.l, derechos Ql.te cuando 

falta la estabilidad, o desaparecen o se debilitan.''(7) 

As1 mismo, el considerar qtte la estab1 l ida.d en 

el empleo es un derecho del trabajar de c:cnservar su 

empleo hasta cuando quiera y pueda. hacerlo y aún más qL\e 

la disolucion de la relación de trabe.Jo solo pueda 

hacerse por voluntad del trabaJador, s~ria ¡r• en contra 

de la n::iturale=:a de la relación laboral~ entendiéndose 

cor ésta~ la un1on existente entt·e trabaJador y pa~ron, 

a través de la cual el trabaJador pone SL\ en~rg1a mate-

rial o intelectual al servicio del patron, quien la em

plea para producir, pagando om· ello un salcwio. E~'to 

es, debido a que Junto c:on la relación de trabajo nacen 

un.O\ serie de obligaciones tanto para. el trabaJ~dor como 

para el pat1·on y, por lo tanto, si alguno de los dos in

cumpliera alguna de estas obligaciones; seria causa su

ficiente pat•a dar por te1~minada la relación de trabajo 
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aún en el caso de ·oue el trabajador no quisiera. 

11 En realidad al hablar de estabilidad en el 

empleo no se ha pensada en un derecho de prooiedad del 

trabajador a su puesto, del que no pudiera separársele 

ni aún ci;>n causa justificada, plles este criterio habria 

sida contt•ario a los más elementales principios de equi

dad y, adem~s, desnatur·ali:aría la r·elación de tr·abajo. 11 

(8) 

Por otro lado, e:~isten empleos en los cuales 

sólo son necesarios los servicios de un trabajador por 

un tiemoo o para una obra determinados. Es por eso que 

en el momento en que nace la relación de trabajo, al 

mismo tiempo ya está condicionada su terminación y, cor 

lo tanto, cL1ando se cumpla el tiemoo o se termine la 

obra, según sea el caso, que dio origen a la relación de 

trabajo, l~sta misma deberá darse por terminada por 

carecct• de materia, a0n en el caso de ~ue el trabajador 

deseara seguir prestando sus servicios. 

11 La estabilidad en el empleo debe entenderse 

como el derecho a conservarlo no necesariamente en for

ma indefinida. sino por el tiempo en que la naturaleza 

de la relación lo ~xija: si ésta es indefinida no se po-
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drá seoarar al trabajador, salvo que e}dstiere causa 

para ello. Si es por tiempo o por obt•a determinados. 

mientr~as subsista la materia del trabajo. el trabajador 

podrá continuar laborando. En otras palabras, puede e::-

presarse la misma idea sefralando que el patrón, por 

regla 9en1?ral, no puede dar por terminada la relación 

laboral caprichosamente. En todo caso, la relación la

boral habrá de subsistir hasta su terminación natural." 

(9) 

Tomando en cuanta las anteriores anotaciones. 

y en especial oor lo Que se refiere al nacimiento de una 

serie de obligaciones tanto para el trabajador· como 

para el patrón, junto con la relación de trabajo se pue

de considerar a la estabilidad en el empleo como un de

recho que adquieren los trabajadores de permanecer en su 

empleo en tanto no incumplan las obligaciones qt!e les 

son inhe1·entes (dando por ello causa suficiente para su 

separación), y en tanto subsista la materia que di6 

or·igen a la relación l~boral, limitándose por lo tanto 

al patrón a dar cor terminada la relación de trabajo en 

forma ar·bitraria, ésto es, sin existir causa para ello. 
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I.2.- NATURALEZA DE LA ESTABILIDAD DESDE EL PUNTO DE 

VISTA SUBJETIVO 

11 La idea de estabilidad en el trabajo es una 

creación de la Asamblea Magna de 1917 1 sin nigún pre

cedente en otras legislaciones, ni siquiera en la doc

trina de algún esct•itor o jurista. Nació en Querétar·o, 

sin que pueda decirse quién fue su autor, como una idea 

fuerza, destinada a dar seguridad a la vida obrera y 

escalar la meta tan bellamente expresada por Má:cimo 

Dursi en su cuento Bertoldo en la Cor·te: 1'vivir sin temor 

es el destino del hombre. 11 C10> 

En efecto, la intención del presente caoítulo 

es analizar la naturaleza de la estabilidad en el empleo 

viendo en este caso al sujeto que resL!lta beneficiado 

con la misma. Esto es, tratar de ettpaner las razones del 

por qué l~ necesidad del trabajador de ten~r seguridad 

en su empleo. 

"No son pocos los autores que se ocupan pre

ferentemente de destacar qL1e la vida de los trabajado

res en la empresa serJ; precaria en la medida en que no 

esté asegurada su estabilidad en ella, o bien, que la 
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idea de la seguri_dad social será.nec::esariamente preca

ria; .•.. 11 C11> 

11 En suma y como recaoitula Nápoli, las 

teorfas en pro de la estabilidad prohijan la idea de 

que la permanencia garanti;:ada en el puesto contribuye 

a dar seguridad en la percepción del salario Cúnic:a 

fuente de ingreso del trabajador•), _así como a la tran

quilidad general, al permitir· que se intr·odLt~ca una 

buena dosis de permanencia y normalidad en las relacio

nes laborales, ingredientes de los que se espera una 

contribución nada de>sdeliable para producir más (que be

neficia a todos) y, por Ltltimo, supone que la estabili

dad afian::a o consolida la especiali;:ación profesional 

del trabajador y a su mayor capacitación para el de

sempefro de su cargo. En tanto que las que se orientan en 

contra, mencionan o hablan que la garantía de la conti

nuidad da un verdadero derecho al puesto, trayendo como 

consecuencia algunas veces el uso abL1sivo de ese derecho 

y el estancamiento de individuos en cargos pat~a cuyo 

desemperto no tienen condiciones profesionales; pudiendo .. 

también, alejar el móvil de superación por la falta de 

estímulo que le permita su progreso en la empresa, desa

pareciendo as! mismo, la autonomía y el poder discrecio

nal del empleadot~ anquilosando a éste de tal suerte que 
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le imoed1r.;· - l~ ··tran~for'mación é~presar1al y su evolu-
. '.-.' .. :··,; ' 

c1on. ~acfa_ n~~yas·~~C:t~vi_dádes productivas, al tener que 

someterse ~-_(a·. ~X_ig~":lc~a de' la -permanencia de Ltn persa-

nal no apto o no necesario.''(12) 

.Al 1·efer1rnas en par·ticular a cada una de las 

teorías antes mene ionadas se considera que la primera de 

ellas encierra lo que propiamente poOriamos supone1· como 

la naturale:a de la estab1l1dad en el empleo desde el 

punto de vista subJet1vo, mientras que la segunda nos da 

un panorama de lo que realmente suc~de an la vtaa orac-

tica, al estar asegurados los trabaJci.dore:;; en su amolf..~o. 

En pr1nc:1pio nos ocuparemos de las teot•ias que 

se inclinan a favor de la estab1l1dad en el empleo, ya 

ciue como lo seflala Rodolfo A:iioal Nápoli: "Referido al 

trabaJador significa. que este debe sentirse segLwo de 

que la fuente de sus 1·ecursos na se a.gota de momento, y 

de que la tar·ea. que reali:a cumple una función social.'' 

(131 

Para poder comprender el por qué de l~a necesi

dad del trabaJ ador de sentirse asegurado en su empleo~ es 

necesario destacar la resolución de Mé:<lco en la Terce-

ra Conferencia del TrabaJo de los Este.dos Americanos 
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miembros de la 01·9_ani=aci6n lnternac:ional del Trabajo: 

"Considerando que para la armenia entre empleci.dot"es y 

trabaJadores es preciso que en las relaciones de trabajo 

reine el principio de la buena fe: considet·ando que el 

trabajo es la fuente de ingresos de los trab.s.jadores >' 

que éstos se encuantran natut·almente preocupados por el 

peligro del desempleo; considerando qL1e para qLte los 

trabajadores puedan contemplar con t.ranquilidad el por

venir y dedicarse con eficiencia y satisfacción ill tra

bajo que desempeNan en cualquier empresa, necesitan la 

garantía de que en tanto sus servicios sean satisfacto

rios y contribuyan al mayor é:{ito de la producción, no 

serán despedidos por los empleadores ; considerando que 

el despido arbitrario de los trabajadores contribuye a 

crear un espíritu de intranquilidad que quita al traba

jador todo el interes en el é~ito de la empresa; que 

sirve y t•estringe su productividad en pet•juicio de la 

misma; considerando que la estabilidad de lo;; trabajado

res en las empresas va creando ciertos derechos de 

ascenso, primas de salarios, pensiones de veje= y otro9; 

considerando que no es justo que los trabajadores estén 

expuestos a perder esos derechos legi ti mamen te adquiri

dos; la Tercera Conferencia de los Estados de América 

miembros de la O.I.T. resuelve que: Los Estados deberán 

adoptar medidas encaminadas a hacer estable el empleo de 
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las trabajadot·es en las empresa~.'' <14) 

De lo anterior se desprende que como sehala 

Euquerio Guerrero:''Las ideas sobre seguridad social y la 

realidad laboral e:·:hi ben QL1e 1 a e$tab1 l i dad debemos en

tender· la li!n el sentido de QLte el trabajadot· aspira a no 

verse e:.:pLtesto a q1..te el empleador, sin causa justificada 

y comprobable y sin que por· ello incur·r·a en responsabi

lidad, pueda separar·lo de su empleo dando por terminado 

el contrato, por medio de una decla1·aciOn unilateral.'' 

( 15) 

En consecuenc1.:i .• una vez que el tr·abajador- esta 

asegurado en su empleo, podra ded1c-:1r::e con mayor empeho 

y capacidad a 1·eali=a1· su~ labores, obteniendose igual

mente una mayor eficiencia en las mismas. ya que como se 

menciono anteriormente. no vivira con el temor de ser 

despedido por- el empleador sin que haya mediado caLtsa 

para el lo~ conservando tanto su empleo como su fuente de 

ingreso econOmico. "Sin duda que la estabilidad consti

tuye~ probablemente~ uno de los objetivos primordiales 

de la vida econOmica de los trabajadores, pues comporta 

la seguridad de contar con la base de su existencia - la 

remuneración - indispensable para su1-ragar las necesi

dades propias y de su 1-amilia. 11 <16) 
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"Son mL1cha·s y muy hermosas las consecuencias 

que emanan de la estabi 1 i dad en e 1 tr·abajo y hacen de 

ella uno de los pt·inc:ipios sin los cuales no podria 

construirse el derecho del trabajo nuevo: la certeza 

del presente y del ~uturo dignifica al trabajador, por 

que aquel que sabe qLte su permanencia en la empresa ya 

no depende del capricho de otro, sino del CL1mplimiento 

de sus obligaciones~ actuara en aplicac:iOn de su con

ciencia etica y con el interes de su familia. A la idea 

de la dignidad, uno de los principios claves de la Jus

ticia social que se mencionan en el articulo segundo de 

la Ley, se ahade la idea de la libertad del hombre 

frente a.1 hombre, otro de los principios claves de le. 

Justicia social, parque la c:erte:a del pr·esente y del 

futuro otorga al trabajador· la fuet·=a y el valor· de 

defender sus derechos, pues quien no esta a merced de 

otro, sabe que nada ni nadie puede impedir· sus acciones. 

Y si se mira hasta el fondo de las ideas para encontrar 

su efecto Llltimo. se vera que ahi esta la idea de la 

igualdad, porque quien defiende su derecho con digni

dad y libertad, es el igL1al del otro." (17) 

I.3.- ESTABILIDAD EN EL EMPLEO COMO PRINCIPIO GENERAL 

DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

"Determinar qLie deba entenderse por principios 
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generales del derecho es una de las c:uesti.ones mas c:on

trovert1das .en la literatura Jur1dica.'' (18) Sin em

bargo, cabria vert1r la op1n1on de algunos autores al 

respecto, antes de entrar al estudio de la estabilidad 

en el empleo como Principio General del Derecho. 

"Para ciertos tratadistas, pr1ncip1os genera

les son los del derecho romano; algunos afirman que 

se trata de los universalmente adm1t1dos oor la c:1enc:1a, 

y otros, poi· último, los 1dent1f1can con los del derecho 

justo o natural." e 29; 

Demofilo de Buen sostiene que son: "Los inspi

radores de un Derecho Positivo, en v1rtLtd de los cuales 

el jue= podrA dar la solución que el mismo le91slador 

darta s1 estuviera presente, o habría establec:1da de 

preveer el caso." <20> 

Gior910 del Vecchío en su obra "Los Principios 

Gene1·ales del Derecho" pág. 6, de la tradLtccíón de 

Osorio Morales, se refiere a ellos como: " ... aquellas 

reglas que la ra=ón humana deduce de la nat~t~aleza de 

las cosas y sus mLttuas relaciones: •.. " 

Lino RodrigLtez Arias Bustamante, senc1 l la-
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mente los de.fine como "las ideas fundamentales e infor

madoras de la organi::aciOn jurldica de la nación." (21) 

Para Americe PlS.' y con referencia especial al 

derecho di;;il trabajo, los principios ºson enunciados ba

sicos que contemplan, abarcan, comprenden Llna serie in

defi nída de situaciones." Los principios~ agrega el pro

fesor urL1guayo. son mas generales que la norma~ parque 

sirven para inspirarla, para entenderla y para suplirla. 

pero ademAs. tienen la virtud de ser valiosos respecto 

de un nUmero indeterminado de normas." (2'.2) En ese mismo 

sentido Francesco Carneluttl ha e::o1·25~do como nadie la 

misma i~ea al se~alar que ''los principios generales del 

derecho no son algo que e:.;i:ta .fuera si no dentro del 

mismo derecho eser i to. ya que derivan de 1 as no1-mas eos-

tablecidas. Se encuentran dentro del derecho escrito 

como el alcohcl dentro del vino; son el esplritu o la 

esencia de la ley. 11 C2'.3> 

"Los principios generales del de1·eclio han sido 

tratados desde diversos puntos de vista. par· ejemplo" 

cual es su origen, su 'fundamento y su natLn-aleza: de 

que manera deben aplice.r·se, cu.91 es SL! jerarquía como 

'fuente del derecho; pet·o no se establece cuales sean 

esos principios." (24> Sin embargo, hay una gran varie

dad de autores que se adhieren a la tesis de Giorgio del 
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\lecchio~ cuando reconocen la ge~eralidad r:ie. los· princ1-

cios gene1-alezs. -del derecho. esto es. ·oue son comunes a 

todo ordenamiento jurídico e:-:istente. Se considera por 

lo ten.to~ que los príncipíos generales del det·echo no 

són exclusivos de un sOlo sistema, sino comunes a varios 

y ademas, se agregarla que e:dsten principios genet·ales 

qur; son-. Apticableg al Derecho en su· conji.mtc, esto es. 

que abarc:an-.:a. todas las ramas del Derechó y principios 

generales que r:on"'esponden o se der·ivan de cada una de 

las ramas del Derecho en pa1Aticular·. 

Ya entrando en materia, por lo que respecta al 

Derecho Laboíal .. en el articulo 17 de la Ley Federal del 

Tr·abajo se contempla l¿_ e;:1stencia de los principios 

generales del derecha y qlte a la letra dice; "Articulo 

17. A ~alta de dispos1cibn expr~sa en la Constitución.en 

esta Ley e en sus Reglamentos, o en los Tratados a que 

se refiere el articulo 60 .• se tomar~n en consideraciOn 

sus dísposic:ione$ que regulen cosas semeJc::i.ntes. los 

pr-incipios genet-.~.les que deriven de dichas ordenamientos, 

los principios genet·ales del derecho, los pr-incipios ge

nerales de justicia sac1?l que derivan del articulo 123 

de la ConstitL(Clon. ¡¿_": J'_11·1sprudJ?nc:1a. la costumbrE? y l~ 

equidad." 
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De lo anter.ior se puede observar que el articu

lo 17 de la Ley contempla tres tipos de pt•incipios~ a 

saber: ºlos que deriven de las fuentes del derecho es

Cr'ito, es decir de la Constitucién. de la Ley Federal 

del Trabajo, de sus Reglamentos o de sus Tratados a que 

se refiere el articulo 60. de la propia Ley, celebt•ados 

en los términos del articulo 123 constitucional; los 

principios generales del derecho, mencionados en el ar

t 1culo 14 constitucional; y los principios gene1·ales de 

justicia social que deriven del ar•tíc:ulo 123 de la Cans

ti tuc::ión." <25) 

"En 1•ealidad la tercera c:ategoria: los princi

pios de justicia social implícitos en el a1·ticulo 123 

constitucional, están de más. Es evidente que esos prin

cipios son los mismos que derivan, en general de la 

Constitución. En esa virtud, la referencia a los princi

pios reduce a dos su clasificación: los pr.imeros serán 

los especificas del derecho del trabajo; los segundos, 

jerárquicamente secundarios, derivarán del derecho en 

general, incluyendo por supuesto al derecho común." C26) 

De cualquier manera, el problema continua al 

tratar de precisar cuales son o no son principios gene

rales del derecho, ya que como lo cuestiona Néstor de 
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Buen: "l Cómo establecer una identidad precisa de una 

idea tan. poco'concreta 7. 11 C27) 

Ahora bien, respecto de la estabilidad en el 

empleo, eHisten algunas tesis qL1e le otorgan a la misma 

el carácter de principio general, cons1det·ándola de nin

guna manera como principio general del derecho, sino más 

bien, como principio general especif1camente del Derecho 

del TrabaJo, que se deriva y ha insoirado las not·mas la

borales. Y asi mismo~ otros autor·c.::;: consideran que la 

estabí l 1dad en el empleo únicamente debe s~r coma una 

regl;: de ordenación de la duración de los contratos de 

trabajo. 

ºLos defensores de la estabilidad convierten la 

misma en principia configurador de la 1·elac1on laboral, 

sus detractores niegan la categorización pretendida y 

afirman que la idea que comparten no constituye en ma

nera alguna principio inminente, sino simple regla pro

posi tiva, de tipo coyuntural y siempre acc:1denta.l a la 

esc:encia del negocio jurídico de trabajo 11
• (28) 

1'Es cierto que lo que ha venido en llamat•se 

principio de estabilidad en el emoleo no afecta a la 

esencia misma, a la intima naturaleza del contrato de 



21 

trabajo. Es perfec:tB.mente pos~ble -y la historia o-fre

ce muchas pruebas de ello- la e>:istencía de Ltn marco 

juridico laboral en el que no tenga cabida el indicado 

principio. Pero la accidentalidad que se predica, no 

supone, no debe sLtponer. redLtc:it- el valo1- del principio 

que se examina al p1·incipio de su oportunismo coyLmtw·al; 

tampoco a-fectan a la esencia del co11trato de tt·abajo 

determinados pirnc:ipios qua plasman en cond1cianes labo

rales establecidas con el ~arActer de mlnin1as en la ge

neralidad de las legislaciones o im:lt1so pr·apuestos corno 

tales con Convenios o r·ecomendaciones de la O.I.T., y no 

es pensable. sin embar·go, que su vigencia tenga tal 

c:ar~c:te~ coyuntural, por constituir logros sociales 

irreversibles.'' C29l 

El contrato de trabajo es de ejecución repe

tida~ es por esw qL1e las reciprocas pr·estaciones de las 

partes y esencialmente la obl1gacion de servir· que 

presta el trabajador, no se r·eali:an de manera instantá

nea, sino por el cont1·ario precisan de tiempo. Esto es: 

la actividad que se compromete a desarrollar el trabaja

dor no se agota. normalmente durante las horas que com

ponen una jornada laboral, sino que requiere actos de 

ejecLtciOn repetidos a efectuar en sucesivas jornadas.De 

ahi que sea predicable para el contrato de ti-abajo el 
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cat"·actet"'· duradero. 

Partiendose de la idea de oue el tr·abaJo se 

presta a empresas, que éstas se crean para vivir indefi

nidamente, que sus perspectivas de trabaJo son en gene

ral indefinidas, nada tiene de pa1·ticula1· que la regla 

general fuera la indef1n1cion y que, por tanto, la regla 

gener•al fL1era tam!Jien la estab1l1dad del empleo. 

Se considera par· lo tanto, que la estabilidad 

en el empleo no es una simple regla general de la rela

ción laboral, sino que realmente conf19ur·a un pr•incip10 

general del Derecho del Trabajo. En México particulat·

mente el pr1nc1p10 de estabilidad en el empleo, se 

consagra en las fracciones XXI y XXII del articulo 123 

constitucional, y asi mismo, se desp1·ende del articulo 

35 de la Ley Federal del Trabajo. 

El derecho al trabajo presenta, sin duda algu

na, vat•ias formas de manifestar~~. Podríamos hablar·, en 

primer término, del derecho a adquirir un empleo. En se-

gundo lugar, del derecho a conservar un empleo. La 

segunda manifestación del derecho al tr~ba.jo suele pre

sentar meJores perspectivas. Se traduce en una fórmula 

que podría ser la siguiente: todo tr•abajador tiene dere-
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cho a conservar el. empleo, salvo que hubiere una causa 

justa para privarle de él. Este principio se ·identifica 

como el de la estabilidad en el empleo. 

En atención a las anteriores consideraciones, 

se deduce que el principio de estabilidad en el empleo 

se implantó a través de la ac:tuali::ación de la idea de 

que la duración del contrato de trabajo quedaba fijada 

por la duración misma del trabajo contratado, dicho de 

otra manera, no es la voluntad de las partes la que va a 

determinar la duración del contrato, sino la natur·aleza 

del trabajo objeto de la relación contr•actual, de tal 

manera que si el tr-abajo es por tiempo indc:?finido, le 

corresponderá un contrato de duración indefinida, 

autori::c1ndose únicamente los contratos de duración de

terminada, cuando la naturale=a misma del trabajo sea 

una realidad temporal. De ah! que sea predicable que la 

contratación de los trabajadores para reali=ar las acti

vidades normales y permanentes de una empresa, deberá 

ser por tiempo indefinido. 

La contratación por tiempo indefinido lleva 

aparejada la conservación del empleo, lo cual demuestra 

la existencia de lo que se ha venido llamando "principio 

de estabi 1 idad en el empleo", que si bien es cierto, no 
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a-Fecta la esénc:f'3 o.·1a. ·intima naturaleza del contrato de 

trabajo~ ta.mbien 10·.·es ·,que tanto la doctYina como la 

misma legisl.ac:.ión nO :sblo de México, sino de otros 

pal ses tales como E$paha., Bras i 1, Argentina~ reconocen 

la estabilidad en el empleo como pr·incipio general dE:!l 

derecho del trabajo. Sin embargo, al no e~:istir n1etodo 

alguno para determinar que figuras JLiridicas adquieren 

ese carBcter de principio gt::-neral del derecho. en 

nuestra oponiOn. la estabilidad en el empleo a.Un no con

figura un principio gener·al del de1·echo del trabajo? 

sino que linii:.amente. c:omo lo diJa ei doctor F.Walker· en 

el II Cur·so lnte1·nacional del Derecho del T1·c:i:.b.ajo Cornpa-

rada, ''es una aspiración de los tt·abaJadcr·es.'' 

I.4.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS SOBRE LA ESTABILIDAD EN 

EL EMPLEO EN MEXICO. 

Texto original del articulo 123 de 1917, en sus 

fracciones XXI y XXII. 

Con la promulgación de la Constituc:ibn de 1917. 

considerada por algunos doctrinarios del Oet~-ec:ho come 

una de las c:onstituc:iones politii::o-sociales mas avan

zadas que surgieron a principios del presente siglo. se 

aborda uno de los problemas mas graves que habla venido 
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enfrentando el Estado y que era la necesidad de proteger 

el empleo, viéndose por lo tanto, en la necesidad de 

dictar .. normas para que en- las relaciones la.borales entre 

empresas privadas .Y trabajadores, se satisfaga fundamen

talmente el Derecho al Trabajo, as! como su permanencia. 

El constituyente de 1916 1917, adopta la 

tesis de que el trabajador NO PUEDE SER SEPARADO DE SU 

EMPLEO SINO POR CAUSA JUSTA. Y en todo caso, la norma 

constitucional concedió al trabaJador una facultad po

testativa (en caso de ser obJeto de un despido sin causa 

justa>, de permanencia o disolución de la relación del 

traba.Jo.. Se crea as! la idea de la estabilidad en el 

empleo como lo set'rala Mario de la Cueva: 11 Nació en 

Querétaro; sin que pueda decirse quién fue sL1 aLttor, co-

mo una idea fuerza, destinada a dar~ seguridad a la 

vida obrera ••. 11 <30>. 

En su texto original, la fracción XXII del 

articulo 123 de la Constitución Política, estableció lo 

siguiente: 

''El patrono que despida a un obrero sin causa 

Justificada o por haber ingresado a una asociación o 

sindicato, o por haber tomado parte en una huelga licita 
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e::.tarl:. obligado, a elecc:ibn del trabajador, a cumplir el 

contrate o a l ndemni zar lo con el importe de tres meses 

de salario. Igualmente tendr.3. esa obligaciOn cuando el 

obrero se retire del servicio por falta de probidad por 

parte del patrono o por recibir de el malos tratamientos 

ya. sea en :;u persona o en 1 a de su cOnyuge, padres, 

hiJos o hermanos. El p.;i.t.rono no podr3. e~:im1rse d~ esta 

responsab111 dad. CL~ondo los malos tratamientos provengan 

de dependientes o .fami l i-:0\res que obt·en con el consent i

miento o tolerancia de e1.•• 

El precepto constitucional antes transcrito fue 

el pr1merto en toda le. histori~ de las legislaciones. en 

consagr-ar el principio de estabilid.ad en el empleo, que 

su observancia estableciendo dos 

acciones a ~avor y elecciOn del trabaJ~dor~ para el caso 

de que se le hubiese violado su derecho de permanencia 

en el empleo. sin causa justi-Fícada, al establecer que 

en los c~::os de que un patrón despida a un trabajador 

injustificadamente, este podr8 optar entre el cumpli

miento de la relación de trabajo o el pago de una in

demní;:aciOn. 

La dtn·aciOn indefinida de las relaciones indi

viduales del trabajo en tanto subsistan la materia y las 
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causas que le dieron origen a la relación laboral, es 

una de las tesis que qui=a hayan dado mayor impulso a la 

idea de estabilíd.;¡d. ya que lo= trabajadof-es que 

prestaban sus servic::i.·:'S para t·e.3.1 izar iaS labore·s-··.no1-ma-. 

les y permanentes denlro de una· empresa,, 'pcdrl-amos súpo

ner que tenlan asegur;:ida su fuente de tra~ajo~ asl c:omo 

su fuente de ingesos ~conbmicos. 

Si bien e~ ~Jerto que algunos autores conside

an que dicha tesis fL1~ adoptada por el constituyente de 

1917, no fue sino hasta 1931, con la promulgacibn de la 

Ley Federal del Trab~Jo, que e::presamente se consagrb 

dicho principio en sLt articulo 39. 

1'ARTICULO 39.- El cont1·ato de trabajo podria 

celeb~arse por tiempo indefinido. por tiempo fijo o oor 

obra determinada. 51 vencido el termino del contrato 

subsisten las causas que le dieron origen y la materia 

del trabajo, se pro1 r·ogar~ el contrato por todo el 

tiempo que perduren dichas circunstancias. 1
' 

En la fracción III del articulo 24 de la misma 

Ley se limita la contratación por tiempo determinado 

ónicamente para los casos en que la propia naturaleza 

del trabajo lo exija, debiendose expresar en el contrato 
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individual ·de _trabajO la dura~ión. y l~s caus~s de su 

tet-minacibn. 

"ART_lCULO 24. - _El contrato de trabajo eser i to 

contendra: 

III.- La duración del contrato o la expresión de 

ser por tiempo indeFin1do. para obra determin2d~ o a 

precio al;:ado. El contrato de trabajo sOlo podra 

celebrarse por tiempo determinado en aquellos casos en 

que su celebración resulte de la naturaleza del servicio 

que va a prestar.'' 

E~ectivamente. la duración indefinida de las 

relaciones individuales de trabajo. en tanto subsist~n 

la materia y las causas que aieron origen a la relación 

laboral~ la idea de que el trabajador no puede ser 

separado de:: su empleo. sino por" caLtsa justa y la duali

dad de acciones en favor del trabajador para el c:aso de 

que fuera objeto de un despido injusto. fueron princi

pios establecidos tanto en la Carta Magna como en la Ley 

Federr;.\l del Trabajo de 1931. que -fueron bien acogidos en 

sus primeros af'1os de vigencia. incluso por la jurisprL1-

dencia, aLinque dicha aceptación sOlo se diO teOricamente 

ya que en la práctica si un patrón despedla a un traba-
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jador, sin justa. cau?a y éste le demandaba la reinstala

ción, se negaba, oponiendo como e:<cepción la frac:ci6n 

XXI del articulo 123 constitucional, substituyendo la 

obligación de reinstalar, por la del pago de un~ indem

nización. 

Cabe aclarar que la fracción XXI del a1~tfculo 

123 .co'.lstit'uc-ional, en su texto original. a la letra 

d!c:e: 

''XXI. Si el patrón se negare a someter aus dif~ 

rencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado 

por la Junta, se dará por terminado el contrato de tra

bajo y quedará obligado a indemni::ar al obrero con el 

importe de tres meses de salario, a.demás de la 1·esponsa

bil idad que le resulte del conflicto. Si la negativa. 

fuere de los trabajadores, se dará por terminado el con

trato de trabajo. 1
' 

Con la evidente contradicción existente entre 

las fracciones XXI y XXII del articulo 123 de la Cons

titución de 1917, como se mencionó anteriormente, fueron 

favorecidos los patronos, ya que al parecer se les 

facultaba a no someter sus diferencias al at•bitraje, ni 

aceptar el laudo pronunciado por la Junta, mediante el 
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pago de tres meses de salario y los dahos y perjuicios 

ocasionados al trabajador, ademas de que argumentaban, 

apoyandose en Ltna tesis tradicicnalmen1-e ci\'~lista que 

la obligaciOn impuesta al patrOn de r·einstalar al 

trabajador despedido. es_ una obligaciOn de· hacer~ Y en 

este tipo de obligaciones es imposible el cumplimiento 

-forzoso. pOr lÓ ·que·· el patrón lo-. resuelve··-con el pago de 
·- - - .__ ·- . -

- dahOs -Y: .pe.r-Juicio_s, causados. 

Fue ... tía:sta el atto de 1936. cuando con la 

creacíbn dé ta· Sala del Trabajo del Tribunal Superior de 

Justicia se le díb una solución efectiva. favo1·able al 

trabajador, a la fracción XXII del articulo 123 consti-

tucional, con eJecutoria del 19 de julio de 1936. toca 

6849 I 35, Ia., dictada en amparo interpuesto por 

Gustavo Adolfo de la Sel~a. en cuyo fallo dich~ Sala del 

Trabajo sostuvo la inaplicabil1dad de la fracción XXI 

del pr·ecepto antes citado en los casos de conflictos 

juridicos. como el despido y se ordenaba la reinstala-

ciOn 1-or:osa de los tr-abajadores en sus empleos, 

despedidos sin causa justi~icada. 

''La fracciOn XXII del articulo 123, 

según lo sostenido por esta SalD en alguna de 

sus ejecutorias, vino a resoslver el grave p~o-

blema relativo a la terminac:ibn unilateral del 
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contrato de trabajo; el derecho comi.'.1n admitía 

en todos aquel los cont1 .. atos en oue no se había 

fijado un pla;:o de duración o que no se habían 

celebrado pa,.a la conclusion de una obra dett-·:·

minada, que cualquiera de las partes podr1a 

darlos por terminados, exigiéndose a la m~s, un 

aviso anticipado, cuya duración v~1·1~ba entt•e 

8 y 30 días; y como en ~ealidad los contr·a

tos de trabajo se celebraban simpre por tiempo 

indefinido, e:dstió, en la gran mayoría de los 

casos la posibi 1 idad para los patronos de des

pedir a voluntad a los trabajadores en las em

presas, la ft'acción XXII del at•ticulo 123 de

terminó que el patrono no podrá despedir ~ sus 

obreros sin causa justificada y apareciendo 

evidente que el espít•itu de ese at•tículo er·a 

corregir, precisamente, aquella situación de 

los contratos por tiempo indeterminado, la Ley 

Federal del Trabajo, al reglamentarlo, estable

ció que los contratos por· tiempo indeterminado, 

que es el que fundamentalmente dió lugar al 

problema mene ionado, no pueden dar5e por cen

e luidos por voluntad del patrona, sino cuando 

concurren causas justas a que se ha hecho 

referencia. Ahora bien, la fracción XXII con-
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cede al trabajador que ha sido despedido dos 

acciones, la reinstalación y la de pago de tres 

meses de salario y la razon de esta dualidad de 

acciones está en que el despido puede originar, 

en multitud de casos, ·que el tr·abaJadot• no se 

sienta ya contento o no esté de acuerdo, pre

cisamente por lo injustif1cedo del despido, con 

continuar trabajando en la er..¡:Jt·esa y que, en

tonce~, en lugar de la reinst.alac1on. opte por 

la 1ndemni ::ación. Atento Jo e::puesto y el 

ca1·acter imperativo del artículo 1:3, cuyas 

normas se imponen, en teda caso. de manet•a 

obligatoria, r·esulta evidente qu~ todo acto o 

toda dispos1c1on que tienda a destru11· el dere

cho del trabajador, es contrario al te::to y al 

espíritu de la repetida fracción XXII. Tanto 

la autoridad responsable como el Jue: de Dis

trito se apoyan en la Fracción XXI del articulo 

123, afirmando que los derechos concedidos al 

trabajador en la fraccion XXII se encuentran 

limitados por aquell.:i.; más es indudable que 

este criterio es contrario al espíritu del ar

tículo 123 y a la naturale:a misma del derecho 

del trabajador, porque si se da ese alcance a 

la fracción XXI, resultaría que, en multitud de 



casos, se harian nugatorios los derechos del 

trabajador. Esto Ultimo se pone de manifiesto 

si se cansí deran los diferentes derec:hos que el 

repetido articulo 123 otorga a los obre1·os~ 

entre ellos el relativo a la obligaciór de 

indemnizar por los riesgos profesionales; e. J~ 

fracciOn XXI autorizara al patrono, en todo 

caso a someterse al arbitraje de la Junta o 

a no aceptar el laudo, cuando el tr·ab2jador 

exija su indemnizacibn por accidente sufrido en 

el servicio o por una enfermedad profesional 

contraída, podrlan los patronos. para eludir el 

cumplimiento de esa obligación~ manifestar· que 

no se sometla.n al ar·bitr.a.Je de la Junta .• pues 

en este caso no tendr·ian sino una responsabili-

dad limitada, pago de tres meses de salarios y 

la responsabilidad del conflicto fijada en los 

articules 601 y 602 de la Ley Fede,ral del Tra

bajo, responsabilidades que son menos a las que 

corresponden a los riesgos profesionales. Y lo 

mismo que se dice de los riesgos pro-Fesionales, 

ocurre a propbsito de los restantes derechos, 

pues si un patrono deja de cubrir, durante un 

largo p:riodo de tiempo su salario a un traba

jador~ podria igualmente, eludir el pago, no 
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sometiéndose al arbitraje de la. Junta.Ahora 

bien, esta solución es evidentemente contraria 

a la natut·ale:::a del derecho del trabajo y al 

espiritu que informa el .articulo 123, pues no 

puede entenderse que el legislador hubiera 

querido garanti:ar los derechos de los obt•er·os 

y, al mtsmo tiempo, hubiera consignado lapo

sibilidad de que los patronos dejaran de cum

plir las obligaciones respecti~as. Como con

secuencia de lo expuesto, debe decir·se que la 

fracción XXI del articL1lo 123 de la Constitu

ción no tiene aplicación cuando los tra.baJado

res intentan la acción de la reinstalación, 

puesto que si se aplicara, se har•ia nu9atorio 

el derecho concedido a los trabajadores en la 

fr~acción XXII, por que bastaría la negativa del 

patrono para someterse al arbitraje, para que 

el derecho de elección de los trabajadores 

entre las acciones de resintala.ción y pago de 

índemni=a.c:ión de tres meses de salario dejara 

de producir efectos y, pot• la mismu ra=ón, tam

poco pueden tener aplicación los .:irtíc·ulc:s 601 

y 602 de la Ley Federal del Trabajo. 11 C31) 

Sin embargo, este derecho .absoluto que hab 1a 
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sido alcan:ado pe~ los trabajadores y sostenido pot• la 

H. Sala de Trabajo, se vio frustrado a pa1~tir de 1941, 

primer aNo completo del gobierno de Manuel Av1la Camacho 

cuando los nuevos integrantes de la Cua1•ta Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación d1ctat"on con 

criterio dive1·so al del Constituyente de 1916 - 1917, la 

famosa ejecutoria "Osear Cue 11
, en la que fundándose en 

una tesis meramente civilista, resolvieron que no se po

dia obliga1· a un patrón a reinstalar· al t1·abajado1• des

pedido injustificadamente y que en su lugar, el patrón 

podia optar por una indemni:ación compensatoria. 

Ejecutoria de 25 de Febt·ero de 1941, Osear 

CLte, toca 427/40/Ia. 

11 Cuando se demanda por algún obrero que 

haya sido despedido injustificadamente la 

reinstalación, se está en presencia de una 

obligación de hacer, por que si de acuerdo con 

lo previsto en el articulo 1949 del Código 

Civil vigente se debe entender por obligación 

de hacer, la prestación de un hecho, reinstalar 

a un trabajador tiene for:osamente que ser 

obligación de hacer, parque el hecho que presta 

el patrono es el de devolverle al obt"·ero su em

pleo, es decir·, le vuelve a proporcionar traba-
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.jo par:¡ que pueda ooet"'ar el contrato respectivo 

que estaba en susoenso. Establecido lo anterior. 

se tiene necesariamente qL1e aceptar tci.mb1én que 

en las obligaciones de hacer la eJecuc1ón for

zosa es imposible. Tanto la doctrina, como nue~ 

tro derecho común y los antecedentes de la Ley 

Federal del Trabajo, así como ésta. aceptan tal 

premisa. En efecto, el cumpl1m1ento de un 

contrato produce dos acciones del acreedor, que 

son; e::igi1· el cumpl1miento for=oso cuando sea 

posible, o en su defecto. la resc1s1on del con

trato y el pano de los daHos y pe1·Ju1cios, y 

asi se estableció tanto en el at·ticula 600 de 

la Ley Federal del Trabajo, como en la E:<posi

c16n de Motivos que el F'residente de la Repú

blica envió al Congreso en SLI Proyecto de la 

Ley Federal del Trabajo, de fecha 12 de Mar~o 

de 1931, en el pa1~ráfo cincuenta y dos, en 

donde se dice: 11 Si la obligación es la de re

ins'talar a un trü.bajador en su puesto (obliga

ción de hacer>, y el patr·ono se resiste a cum

pli1~1a, por la aplicación de los prin~ipios del 

derecho común, la obligación se transforma en 

la de pagar daf'fos y perjuicios." Sentado. pues 

que la reinstalación es una obligación de hacer 
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y que la eJ_ecucion for=osa de esta es imposible, 

es procedente estudiar ahora la forma de .apli

cación e interpretación de las fracciones Y.X! 

y XXII del at•ticulo 123 constitucional. Se tie

ne en primer lugar que la fracción XXII del 

citado articulo 123 c:onstituc1onal establee~ 

que cuando 

causa Justificada o por haber ingresado a una 

asociación o sindicato o por haber tomado per·te 

en una huelga l!ci~a, estar~ obl1gado, a 

eleccion del tr•abaJador, a cumplir el con

trato o a indemni:arla con el importe de tt·es 

meses de salario; que en el presente caso el 

Sehor Osear Cue pide el cumplimiento del con

trato, o sea su t•einstalación en el trabajo que 

ha venido desempet'lando en la Standar Fruit and 

Steamship Company; pero como la fracción XXI 

del propio articulo establece a sµ ve= qu~ s1 

el patrono se negase a someter sus diferenciu.s 

al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado 

por la Junta se dará por term_inado el contrato 

de trabajo que ha venido desempe~ando y quedat•á 

obligado a indemni=ar al obrero con el importe 

de tres meses de salarios además de la respon-

sabilidad en el conflicto, no deben estimarse 
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fundados los agravios del cue.1oso como se ha 

dicho al pr1nc1p10 de este cons1de1·ando, pot• 

q~e las fracciones de~ articulo citado son bas

tante claras y fijan la posición en casos seme

jantes, tanto del trabajador como del oat1·ono. 

de acuerdo por otra pa1•te, con lo establecido 

por los articulas 600. 601 y 602 de la Ley Fe

deral del Trabajo. Es evidente además, que tra

tándose de una obligación de hacer, como es la 

reinstalación pedida, su incumplimiento se re-

suelve en el pago de da~os y perJuicios, de 

conformidad c:on la doctrina y con todos los 

precedentes legislativos, según se ha demos-

tracto ya en lineas anteriores. Así lo establece 

el at·ticulo 1949 ya citado del Código Civil 

vigente, pt•inc1p10 este que adem3s h~ sido con-

signado en las fracciones XXI y XXII. como qL1e

da dicho, del articulo 123 constitucional y li

mitado, tratándose de los conflictos entre el 

pc:ltrono y el trabajador, al caso en que se pL1e

da dar por te1•minado el contrato de trabajo 

sin más consecuencias para el patrono que el 

pago de t1·es meses de salar·io y la t•esponsab~-

1 idad del conflicto y sin que las fracciones 

constitucionales de que se trata puedan tener 
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aplicación: para conflictos economices y de Ltn 

or·den distinto al de la pugna individual entre 

el patrono y el obrero. No es admisible ni con-

veníente, por otra pat·te, que estando distan-

ciados uno y otro por motivos que pueden ser 

múltiples y graves, c:ontinuen, sin embargo, en 

una relación for:osa aue per·judicaria el equ1-

l ibrio y la armenia que debe e::1stir para la 

producción y entre el Capital y el Tr·abaJo. Por 

Ultimo y apa1·te de lo ant1Jurid1c:o y hasta 

mostruoso que seria e3e1·cer v1olenc:ia en las 

obligaciones de hacer, la r•einstalación pedida 

equivald1·ia a conside1·ar al t1·abaJador con el 

carácter de vitalicio, cosa que conducit·ia a 

los e~:tremos condenados por el articulo quinto 

constituc:ional, que prohibe Que se lleve a 

efec:to ningUn contrato, ac:to o c:onven10 que 

tenga por objeto el menoscabo o el. irrevocable 

sacrificio de la libertad del hombt·e, ya sea 

por c:ausa de trabajo, de educación o de voto 

religioso. 11 Ces una transc:r1pción tomada de la 

obra citada del maestro De la Cueva, T. I, Pags. 

819 y 820). 

Y no fue sino hasta el ano de 1962, cuando por 



4(1 

iniciati·1a del C. Presidente de la f;:epUblica Lic. Adolfo 

LOpe= Mateos, se trato de reestablecer la estabilidad 

abi:;:oluta pera los tt·abajadores~ reforma.ndose las -frac

ciones XXI y XXII del ar·ticulo 123 constitucional que 

-facultaban al patr·On para substituir la obligac:iOn de 

reinstalar, por la de indemnizar~ sblo en los casos que 

e;-:cepcionalmente habria de .fijat· la ley reglamentar·ia. 

Cabria mencionar· las justificacidnes que dicho 

mandatario darla, a efecto de que fuer·an aceptadas las 

iniciativas de 1·eforma antes seMaladas 

1'aJ.-Para la efectividad del d~r·echo del traba

jo se requiere la estabi 11 dad de los trabajadores en SLIS 

empleos. 

b).- La permanencia de los trabajadores en sus 

empleos es un presupuesto inseparable de la idea de se

guridad social. 

e).- La seguridad social es la idea or·ientador·a 

de las relaciones entre los hombres y los pueblos en la 

actualidad. 

d).- No es concebible que los trabajadores dis

-fruten de la seguridad. cuando ya no son aptos para ·e1 



41 

trabajo y se les _desampat·e cuando están prestando sus 

servicios al patrón y están expuestos a despidos arbi

trarios. 

e> • - Los daf'fos que sufre un trabaJ· ador que es 

sepat"ado del trabajo sin existir causa justa, no se com

pensan con la indemni;:ación que recibe. 

f>.- Para dar vigencia al propósito del Consti

tuyente de C]uerétaro, es preciso reformar las fracciones 

XXI y XXII del articulo 123 de nuestra constitución, 

para asegurar a los trabajadot·es la estabilidad en sus 

empleos." 

Fracción XXI.- ''Si el patr·ono se negare a so

meter sus difet•encias al arbitraje o a aceptar el laudo 

pronunciado por la Junta, se dará por terminado el 

contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al 

obrero con el importe de tres meses de salario, además 

de la responsabilidad que le resL1l te del conflicto. Esta 

disposición no sera aplicable en los casos de las 

acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la ne

gativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado 

el contrato de trabajo. 11 

Fracción XXII. - "El patrono que despida a un 
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obt•ero sin causa justificada o pot• haber ingresado a un~ 

asociación o sindicato, o haber· tomado pat·te en una 

huelga licita, estará obligado a elección del tt•abaJa

dor·, a cumplir· el contrato o a indemni=ar·lo con el· 

importe de tres meses de salario. La Ley determinará los 

c.:isos en· que el oatrono podrá ser e:~imido de la obli

gación de cumplir el contrato med1ante el pago de una 

indetr.n1zación. Igualmente tendrá la obligación de 1ndem

ni2ar al trabaJador con el importe de tres meses de 

salario, cuando se retira del se1·v1cio por falta de 

probidad del patrono o por t•ecibit• de él malos trata

mientos., ya sea en su persona o en le. de SLI conyuge, 

padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá e::imirse 

de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos 

provengan de dependientes o fami l 1ares que obren con el 

consentimiento o tolerancia de él. 

I.S.- ESTABILIDAD ABSOLUTA V ESTABILIDAD RELATIVA 

Ooc:trinariamente la estabi 1 idad en el empleo ha 

sido subdividida o clasificada en estabilidad absoluta o 

propia y estabilidad relativa o 1mprop1a y, como lo 

sef"lala Mario de La Cueva en su Obra el Nuevo Derec:ho Me

xicano del TrabaJo, su distinción se refiere precisamen

te al grado de 1 ibertad que se conceda al patrono para 
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disolver la relació~ laboral. Sin embargo, otros tl'·ata

distas consideran que la diferencia consiste en que Gn 

el primer caso se permite al patr·ón suplir la obligación 

de reinstalar a un trabajador mediante el pago de una 

indemni::ación y en el segundo caso se permite al traba

jador e:~igir y obtener la reinstalación en st.1 puesto, 

cuando haya sido despedido injust1f icadamente. 

I.5.1.- ESTABILIDAD ABSOLUTA. 

La estabilidad absoluta se ha llamado también 

legaÍ o propia. 

En aras del ideal de permanencia en el empleo 

se ha establecido el principio de la duración indefinida 

del contrato de trabajo, al que se le confiere el grado 

más absoluto de estabi 1 idad Y: e:<cepcionalmente $C! per

mite la contratación por obra o tiempo determinados, que 

se identifican con la llamada estabilidad relativa o 

impropia. 

Mozart Victor Russomano <32l, tratando de defi

nir la estabilidad absoluta, explica que 1'es el derecho 

del trabajador de permanecer en su empleo, incluso 

contra la voluntad del empresat~io, mientras no exista 

causa relevante que justifique su despido." Asimismo, 
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.conside~a q~e el despido eS eVi ta.do_ p_ó.r el recl?nocim1en

to del derecho a la reinstalación del .trabajador injus

tam·ente sepa.r·ado de su empleo. 

Ahora bien, Mario de la Cueva en SLI obr•a citada 

con anterioridad afirma que "se habla. de eStabilidad 

absoluta cuando se niega al patr·ono, de manera total, la 

facultad de d1solve~· una relación de traba.Jo por un acto 

unilateral de voluntad y únicamente se permite la diso-

lución por causa justificada que deber•á probarse ante la 

Junta de Conc1liación y Arb1traJe, en caso de inconfor-

midad del trabaJador.'' (33> 

Mat•io L. Deveali considera que el efecto de la 

estabilidad es anular la facultad que tiene el empleador 

de dar por terminada la relación de trabajo. "La verda-

dera. estabilidad consiste en el derecho que se reconoce 

al trabajador de continuar en su empleo, hasta cuando 

quiera y pueda hacerlo. 11 C34) 

F'or otro lado, José Atila M1lanta sef'tala que 

"La estabilidad propiamente dicha va no tanto a. procurar 

cuanto a asegurar la permanencia del obrero en su pues-

to <35) ª Esto es, considera que el sistema por el 

cual se asegura la estabilidad, se llama estabilidad 

absoluta o propia. 
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La estabilidad absoluta pues, "es la negac1on 

no sólo jurídicamente, sino también de hecho, de la pre

rrogativa patronal de despedir sin causa. Dentro de ese 

concepto y en la medida exacta del tér~m1no 1 toda estabi-

1 idad o es- absoluta o no es estabilidad." (36> Sin 

embargo, como se menciono anteriormente, en la doc'Cr1na 

debe existir alguna clasificación para llamar de algún 

modo a esa facultad que tlene el patrón de e:~ceptuarse 

de reinstalar a un trabajador, pagando por el lo L1na 

indemnización y que es precisamente lo que se conoce 

como estabilidad relativa. 

I.5.2.- ESTABILIDAD RELATIVA. 

11 Se9ún las disposiciones de la estabilidad re

lativa el despido siempre es posible de acuerdo con el 

criterio del empleador, en tanto que se someta al pago 

de la indemni::ación impuesta legalmente." (37> 

Mario de la Cueva sef"rala que "se habla de es

tabilidad relativa cuando se autor1::.a al patrono, en 

grados variables, a disolver la relación de trabajo por 

un acto unilateral de su voluntad mediante el pago de 

una indemni~ación. '' <38) 
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Es importante señalar que la mayoria de los 

autores coinc-1den eh' el hecho de que los elementos nece

sar10'6 para configupar la estabilidad relativa o impro

pia son: 

1. La facUlt-ad-del patron para despedir al traba

jador cory: o sin caLtsa ya sea justificada o injustifica-

dc:t y; 
_2. El paga de una indemni=ación. 

José At i lo f1i lanta c:9l sin embargo, define a 

la estabi lidc;d relativa Untcamente como el sistema por 

el cual se procura la e5tabilidad. 

Por otro lado, Mat'"io L~ Oeve.ali considera que 

"al lado de la verdadera estabi l 1dad que 5e propone 

e~<cluir el poder discrectonal del empleador en lo que se 

refiere " la disolución de la relación de trabajo, 

e:;isten numerosas formas de estabi l 1dad t·elativa, en 

virtud de las cuales esa facultad discrecional si bien 

no está totalmente eliminada, resulta atpnuada en medida 

más o menos intensa. Es lo que sucede cuando ~e dispone 

que en el supuesto de despído injustificado, el emplea

dor tenga qLte pagar una determinada indemnización. 11 C40) 
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e A p r T LJ L o J: J: 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA ESTABILIDAD 

EN EL EMPLEO 

II.1.- ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

Desde la promulgación de la Conl5titución de 

1917, ya se encontraba contemplada l.a estab1l1dad en el 

empleo en las fracciones XXI y XXII del artículo 123. Y, 

a pesar de las múltiples t•efo1·mas que h~ sufrido la 

Constitución, actualmente se pueda encontrar qLte la 

estabi 1 idad en el empleo sigue siendo regulada por los 

mismos preceptos constitucionales antes mencionados y 

cuyas reformas han quedada apuntadas en el capítulo 

anterior-. 

El te:{to actual de las fracciones XXI y XXII, a 

partir de la re-forma de 1962, es el siguient~: 

Fracción XXI. "Si el patrono se negare a some

tet• sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo 

pronunciado por la Junta, se dará por terminado el 

contt•ato de trabajo y quedará obligado a indemni =ar a.l 

obrero con el importe de tres meses de sa.lc:1rio, además 

de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta 
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disposición no será apricable los casos de las 

acciones consignadas en la fraccion siguiente. 51 la 

negativa fuere de los trabajadores, se dará por term1-

nado el contrato de trabajo. u 

Fracción XXII. ''El patrono que despida a un 

obrero sin causa justificada o par haber ingresado a una 

asociación o sindicato, o haber tomado parte en una 

huelga licita, estará obligado a elección del trabajador 

a cumplir el contrato o a indemni:arlo con el importe de 

tres meses de salario. La Lev determinar~ los casos en 

que el patrono podrá set• e::1mida de la oblio?ción d~ 

cumplir el contrato mediante el oaoo de una indemni:a

ción. Igualmente tendrá obligación de indemnizar al tra-

bajador con el importe de tres meses de salario cuando 

se ret11·e del se1·v1cio por falta de p1·ob1dad del patrono 

o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en Sl.I 

persona o en la de su cónyuge, padres, h1 jos o hermanos. 

El patrono no podrá e:-:: im1 rse de esta responsabilidad 

cuando los malos tratamientos provengan de dependientes 

o familiares que obt•en con el consentimiento o toleran

cia de él." 

II.2.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

II.2.1 •• - EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD. 
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Cuando la fracción XXII del articulo 123 cons

tituciona.l nos habla de que: 11 La Ley determinará los 

casos en que el patrOn podrá ser e:dmido de la obliga

ción de cumplir el contrato mediante el pago de una in

demni~ación". se refiere a lo establecido en el articulo 

49 de lq Nueva Ley Federal del Trabajo que a la letra 

d1c:e: 

"Articulo 49. El patrón quedat"'á e:<imido de la 

obligación de reinstalar al trabajador mediante el pago 

de las indemnizaciones que se determinan en el articulo 

50 en los casos siguientes: 

I. Cuando se trate de trabajadores que tengan 

una antigÜedad menor de un af'to; 

II. Si comprueba ante la Junta de Concilia

ción y Arbitra.Je que el trabajador, por razón del 

trabajo que desempef'ra o por las caractet~isticas de sus 

labores, está en contacto directo y permanente con él y 

la Junta estima, tomando en consideración las 

circunstancias del caso que no es posible el d.esarrollo 

normal de las relaciones de trabajo; 

III. En los casos de los trabajadores de con-
fianza; 



IV ~ Er1 el servicio d~méSticor y 

v. cuando s~. trate -de_ trabajadores eventua-

les". 

De lo anterior se puede inferir que la inten

ción del legislador era sostener la tesis de la estabi-

1 idad absoluta Cobl igar a los patr~ones a reinstalar a 

los trabajadores que hubieren separado 1nJust1ficadamen

te), e::cluyendo de la regla general aquel los casos en 

que se advierten condiciones que no justifican aolicar 

el criterio absoluto de la estabilidad o en ios que se 

podrían ocasionar trastornos muy serios en el centro de 

trabajo. 

" Dentro de los primeros podemos englobar la 

poca antigüedad del trabajador, por ejemplo en el caso 

de no tener trás de un afro de servicio, o bien tratarse 

de trabajadores eventuales. 

"Dentro de la tesis que se refiere a los tras

tornos que podrían ocasionarse en el centro de tra-

bajo, consideramos en primer lugar el caso de aquel los 

trabajadores que, por las c:aracterísi teas de su labor 

estén en contacto directo y permanente con el patrón y 
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su presencie. dificultaría el desarrollo no1•mal de la re

lación de trabajo. En esta mate1•1a se tuvo que recurrir 

al arbitrio judicial, pat·a que sean los t1·ibunales de 

trabajo los que aprecien estas situaciones de hecho y 

eximan a los patr·onos de la obligación de r·einstalar a 

determina~os trabaJadores. 

" También tomando en cuenta las rela.c:1ones ca

si familiares que se present.?.n entre los domésticos y 

sus patronos, se excluyó, dentro de la obligac:16n de 

reinstalar· a los trabaJadores de esta clase, pues es 

obvio que en esas c:ond1c:iones la relación de t1·abajo 

seria prác:tic:LJ.mente imposible que continuara normalmente 

tanto pot"que el patrón no desea ya recibir en su hogat· 

los servicios de determinado trabajador al que despidió; 

c:omo porque éste también tendria mala disposic:1ón para 

el patrón, que a su juicio, lo hubiet·a despedido injus

tificadamente." <41> 

Respecto de los trabajadores de confian=a, 

qui:.á cabria analizarse un poco más su situación, ya quE 

si bien es cierto que e:<isten ra::ones para incluirlos er. 

este gurpo de empleados, también lo es que en la mayor1c

de las veces las funciones que éstos reali:.an no son, en 

rigor~ de confian:.a.. 



52 

La Ley Federal del Trabajo admite tres catego

rias de trabajadores: los de régimen 01·1dinario, los de 

confianza y los representantes d~l patt·ón. Estos L!ltinios 

tienen que ser personas de absoluta ccnf ian=a, ya que 

sin este requisito no se podria nombt·ar a nadie dir·ector, 

administrador o gerente. 

En los casos de los "trabajadores de confianza", 

se trata de un per-sonal que ejerce únicamente funciones 

de mayor responsabilidad. Por ejemplo, en mLtchas ocasio

nes el personal obrero, debido al buen desempefro de su 

trabaJ~, a su gran responsabilidad, etc., asciende a 

puestos de confian::a. Otras veces son contratados direc

tamente por el patrón pa1·a desempeNar funciones genera

les de inspección, vigilancia o fiscali=ac1ón que no ne

cesariamente tienen que ver con su confiabilidad. 

Es por eso que se considera que se deberia con

ceder a los trabajadores de conf1an;:a una estabilidad 

absoluta a la que tienen pleno de1·echo, o bien, ''deber·ia 

pensarse en una fuerte indemni::ación a fin de que el pa

trón, sólo en casos verdader·amente importantes pudiera 

recurrir al despido injustificado~ 11 <42) 
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II.2.2.- DURACION DE LA RELACION DE TRABAJO. 

El problema de la duración de la relación la

boral se encuentra int1mamente vinculada con el princi

pio de estabilidad en el empleo, ya oue seria una 

mentira haular de estabilidad en el trabajo si pudieran 

establecer~se libremente periodos de duración de las re

laciones laborales más o menos cortos. tr•anscurridos los 

cuales queda1·a disuelta la relación y separado el 

trabajador de su empleo. 

"La permanencia en el empleo está normalmente 

vinculada al carácter· indefinido, en cuanto a la dura

ción de la relación de trabajo. La regla fundamental es 

que salvo que se compruebe otra cosa 1 toda relación de 

trabajo se celebra por tiempo indefinido. La comproba

ción del hecho contr·ar10 quedará siempre a cargo del pa

trón. 

"Eventualmente se pueden celebrar contratas de 

trabajo o dar nacimiento a relaciones de trabajo par 

tiempo determinado o por· obra determinada. En uno u otro 

caso la dut~ación de la relación no estará sujeta tanto a 

la voluntad de las partes, como a la subsistencia de la 

materia de trabajo." <43) 
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En efecto y como lo sef1ala Nestor de Buen \De

recho del Trabajo, tomo Il, p.54>, ''El elemento funda

mental para determinar la durac1on de la relacion de 

trabajo consiste, prec1samente, en le SLtbsistencia de 

las condiciones que le dieron or19en." Esto es, que s1 

un trabajador es contrataao para tr·abaJ.ar en una emprc>sa 

desarrollando 1.tna .actividad permanente dentro de la 

misma, siempre ex1s1t1rán las cond1c1ones Que dieron 

origen a dicha t•elac1on y, por lo tanto, ésta tendra una 

duración 1ndef1nida. 51 por· el cont1·ar10 la act1v1dad 

para la que fue contr·atado ''x'' trabajador· es una act1v1-

dad eventual dentro de la empresa, reparación de una má

quina, instalación de un nuevo sistema de electricidad, 

etc., dejarán de subsistir· las condiciones que le dieron 

origen en el momento mismo en que concluya dicho trabaJo 

y por ende la duración de la relación laboral es defini

da. 

De acuerdo con lo que estable ce la Ley Federal 

del Trabajo en sus articulas 35, 36, 37 y 36, la relaciOn 

de trabaJo podrá ser: 1. Por tiempo indeterminado: 2. 

Por obra determinada; 3. Por tiempo determinado; 4. Pa

ra la inversión de c.;:ipital determinado. 

1.- Relación de trabajo por tiempo indetermina

do. 
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El articulo 35 de la Ley Federal de Tt"abajo es

tablece que "Las relcc1ones de trabajo pueden ser para 

obra a tiempo determinado o por tiempo indeterminado. A 

falta "de estipulaciones expresas, la relación s.erá por 

tiempo indeterminado.'' 

Como se ha venido mencionando anteriormente, 

del precepto e i tado en el pár1·afo QLte antecede, se des

prende:i q1..te la regla general en las relaciones laborales 

es la du1~ación indef 1n1da, ya que independientemente de 

contemplar la posibilidad de que sean por· t1empo o pat•a 

obra determinados. para lo cual se requJerc cumpli1· con 

ciertos requ1s1tos, en su par·te final dispone que ''a 

falta de estipulaciones e::presas, la t•elación será pot· 

tiempo indeterminado.'' Esto es, e1:1ste la r•egla general 

que es la dut·ac.:1ón indefinida que no podt~á fle;fionarse, 

salvo e::cepción e:~p1·esa . 

..., - Relec.:ión de trabajo para obra determinada. 

El principio fundamental que regula las rela

ciones de trabajo para obra determinada está inc:lui.do en 

el articulo 36 de la Ley Fede1·al del Trabajo, que a la 

letra dice: 1'El sehalamiento de una obra determinada 

puede ~nicamente estipularse cuando lo exija su natura

le=a." 
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í.I. ·~El'.conc·~p:to-- de-qbr_a~--·determi-

de una ide~. ~~e.· ~e~~~:~~~<·i~··;t~~~,,~-~~-r·i~ 
de tal·.man-er.i: q·l:le __ . ai·_,_,_e·>~-t·i·n:~'d¡--~~-~-~·:: ~-~~te, 

cesa en sus ei=ectos la relaciOn. 11 

El concepto de obra determinada no es Lln con-

cepto pr·ec:iso en cuanto a su tempora~idad,- ya que en al-

gunas ocasiones por diversas circunstancias la r·eali=a-

ciOn de la misma obr d varia en cuanto al tiempo que se 

lleva para concluírl~. Sin embat·go, la pr·ecisibn consis-

te en la obra que tE.-r,d1·& que realizarse, ya que en tanto 

no concluya la ob1·a (..,'.!!? dio origen a la relacibn laboral 

no podrA concluirse ~~ta Gltima. 

Mario de 12 Cueva en su obr·a. ''El Nuevo Der·echo 

Mexicano del TrabaJo''• refiriendose al articulo 36 

citado en p~r·rafos anteriores. dice: ''Las p~labras fina-

les del p1·ecepto sa 1·~fieren e:'.pt·esamente a la natur·ale-

;:a de las cosas c:o;;,:; la c:cndiciOn p~ra fle::ionar el 

principio de la dw-aci6n indeterminada de 12s relaciones 

de. trabajo~ solución que es un respaldo mAs al principio 

de estabilidad en ;:::.! trabaja, PL•es si a ejemplo. la 

ejecuci~n de ciertas obras es una actividad per·manente 

en una empresa~ las 1·elaciones no podr~n celebrarse para 

obra detreerminada ... " 
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En e-fecto, .la candic:iOn de que sOlo podran ce

lebrarse contratos para obra determinada Onic:amente 

cuando lo exija su naturaleza, constituye un 1·espaldo 

mAs al principio de estabilidad en el trabajo. sin em

bargo~ en nuestra opin10n el recargo de labores. aún en 

las actividades permanentes de une. empresa, constituye 

causa su-f1ciente para la con~ratac1bn para obra determi

nada. 

3.- F:elacibn de t1·abaJo por· tiempo determinado. 

''En el cont1·ato pot· tiempo determinado ope1·an 

c:larame.nte las modalidades del negocio jL1ridico. esto 

es, el pla=o y la cor.d1c10n. Si la duración de la t"ela

ciOn depende solamente del transcLl!"So del 't.iempo, esta

remos en presencia del pla=o. En cambio se tratara de 

una condiciOn cuando la duraciOn de la r·elac10n este su

jc~ta a un acontecimiento -fLttu1·0 de real i =aciOn incierta. 

vgr., que regrese o no un trabajador con licencia.'' <44) 

El articulo 37 de la Ley sehala tres hipbtesi5 

para la celebracibn de contratos por· tiempo determinado. 

que son: 

1.- Cuando lo exija la naturale=a del trabajo 

que se va a prestar; 
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II. Cuando tenga por objeto substituir temporal 

mente ·a otro trabajador; y, 

I l I. En los demás casos previstos por esta Ley. 

En el primero de estos supuestos, estamos en 

presencia de un contrato a pla:o, esto es, desde el 

momento en que nace la relacion labor·al se establece una 

fecha para su ter~m1nac1ón. Tal es el caso de los grandes 

almacenes de articules de consumo duradero que celebran 

contrataciones con personal distinto del que desempeha 

habitualmente el trabaJo, para prestar sus servicios en 

deterem1nadas épocas del año, como pudiera ser durante 

las fiestas nav1dehas que aba1·can desde el primero de 

noviembre hasta el seis de enero del afio s1gu1ente. En 

este caso la naturale:a del trabaja que se va a prestar 

seria la meJor oportunidad de venta que se produce en 

esa época lo que podría constituir causa suficiente para 

el sehal.?.miento de un tiempo determinado. F'or· lo tanto y 

en todos los casos en los qLle se contrate por tiempo 

definido, será indispensable probar· que as! lo exigia la 

naturaleza del trabajo que se va a prestar· ~ no basta 

con la sola estipulación de un tiempo determinado. 

En el caso de la "substitución temporal de otro 
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trabajador, se produce· la hipótesis del contrato someti

do a ·condición resolutoria, ya que no es necesariamente 

cierto que re9resará el trabajador substituido.'' (45) 

En este caso se presume que el trabajador subs

tituido regresará a continuar laborando. En algunos ca

sos se sabrá cuando, en otros casos no. Sin embargo, la 

r"elación de traba.Jo por tiempo determinado s1mpre estará 

condicionada a su regreso. 

Por dlt1mo, la fracción III del articulo 37, 

deja abierta la puerta a la existencia de otros supues

tos que deberán estar previstas en la p1·op1a Ley. Mario 

de la Cueva cita como ejemplo de este casa, la contr·ata

ción de trabajadores de buques por viaje, prevista en la 

fracción IV del artic:Lllo 195 <El t.Juevo Der"echo del Tra-

bajo, p. 221>, sin embargo, "podrá estimarse que se 

trata no de una contratación a plazo, sino de Ja reali

zación de una obra determinada, ya que más que el tiempo 

lo fundamental consiste en la tarea a reali=ar.'1 C46) 

Es importante seh'alar que en las contr,..atci\c1ones 

por· tiempo definido, aún en el caso de que se produ=ca 

el pla=o o la condición estipuladas, si subsite Ja mate

ria de trabajo que dió origen a la relación laboral, és-
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ta se pror:·cgara hasta aue deje de subsistir aquélla, 

tal y como lo establ.ece el articulo 39 de la Ley Federal 

del Trabajo. "Si vencido el término que se hubiese fija

do subsiste la materia de trabajo, la relación quedara 

prorrogada por el tiempo que dure dicha. circunstancia." 

4. Relación de trabajo para la inversión de ca.

pi tal determinado. 

El articulo 38 de la Ley establece que 1'las re

laciones de trabajo para la e::plotación de mina:3 que 

carezcan de minet•ales costea.bles o para la 1~estau1·ación 

de minas abandonadas o parali:=adas, pueden ser por 

tiempo ~t obra determinada o para la inversión de capital 

determinada.º 

A pesar de que la ley establece que este tipo 

de trabajos podrán ser por tiempo u obra determinada, el 

legislador se vió obligado a definir otro supuesto en el 

que la relación de trabajo depende de la inversión que 

se haga de un capital determinado. Dicho de otra manera, 

dejarán de surtir los efectos de la relación laboral, en 

el momento en que se gaste el capital previsto, lo cual 

resulta razonable debido a la imposibilidad de determi

nar si en una obra o en "l{" tiempo se agotaría o no una 

mina o un filón. 
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II.2.3.- CLASIFICACION DE LOS TRABAJADORES EN FUNCION 

DE LA DURACION DE LA RELACION 

A pe:;ar de que en la doctrina encontr·amos di

versas c:lasificaciones de los trabajadores de que se 

trata el pr·esente inciso, La Ley Federal del Trabajo e:{

presamente reconoce a los trabaJadores de planta (arti

culas 127 - I I, 132 - X, 156, 158 y 16~), a los traba

jadores eventuales <art!C:Lllos 49 - V y 127 - VI 1) y a 

los substitutos o inte1·inos <articulo 132 - X>. Sin em

bargo, la ley no nos da un concepto respecto de dichos 

trabajadores, cosa que en la doctr•1na podt•emos encontrar• 

sir. mucha ·disct·epancia de opiniones entre diversos tra

tadistas: 

1.- Trabajadot·es de planta. 

''Para la e:~1stencia de un trabajo de planta se 

rFqu1ere únicamente que el servicio desempeNado 

constituya Lma necesidad permanente de la em

presa, ésto es, que no se t1·at8 de un set"vicio 

meramente accidental, cuya repetición sólo po

drá set• consecuencia de que concurran cit"cuns

tancias especiales, o lo que es lo mismo, que 

el servicio no forme parte de las actividades 
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normales, c_onstantes y uniformes de la empresa. 

De lo e:<puesto se desprende que la e!<lstencia 

de un empleo de planta no depende de que el 

trabajador preste el servicia todos los d1as, 

sino de que dicho servicio se p1·este de manera 

uniforme, en periodos de tiempo fijos; asi, a 

ejemplo, el ser·vicio que pr·esta L1na persona dos 

veces por• semana a una empr·esa, constituye un 

trabajo de plant.:-. 1 per•o no lo ser·á s1 sólo par 

circunstancia accidental, descompostura de Ltna 

máquina, se llama a un mecánico especial~ y 

concluido ese trabajo, queda aesligado el tr·a

baJador, sin que sepa s1 volverén o no a ser 

utili~ados sus servicias.'' Ejecutoria emitida 

poi· la Cuar·ta Sala de la Supt•ema Co1·te de Jus

ticia de la Nación. Sindicato de Tt•abaJadores 

toca 2903/36/la.; 3 de Sep-

tiembre de 19.36. (47> 

Aunque la Ley Federal del Trabajo no dice nada 

al respecto, en 12 ~jecutcr•ia tr~nscrita el párrafo 

anterior podemos encontrar el concepto de trabajo de 

planta (son todas a.quel los que constituyen le . .;ict iv1dad 

normal, permanente y necesaria de una empresa, sin los 

cuales se haría imposible su funcionamiento>, y si bien 

es cierto que el tema que estamos tratando es de los 
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trabajadores de planta, no seria difícil pensar que son 

los que reali::an trabajos de planta. Esto es, que los 

trabajadores de planta son aquellos que desempehan una 

actividad normal, permanente y necesaria dentt"o de la 

empresa. 

Dentro de los trabajadores de planta la doctri

na creó una división: los trabajadores de planta conti

nuos o mal llamados permanentes, que son aquellos cuya 

actividad la real í::an de manera inintert~ump1da y, los 

trabajadores de planta de temporada, cuya actividad es 

permanente, pero sólo se reali::a durante determinadas 

épocas del afio. Cabe mencionar que estos últimos fueron 

considerados durante algún tiempo trabajadores eventua

les. Sin embargo, Jos trabajadores con el argumE?nto de 

que "los trabajos de temporada son l:Jna necesidad perma

nente en ciertas empresas, más aún, son frecuentemente, 

como en 1a hipótesis de los ingenios azúcar~eros, la fot~

ma normal, única e irremplazable de trabajar, sin otra 

diferencia con los trabajos de planta continuos que ser 

una actividad cíclica'' (48), lograron una distinción en

tre ellos y los trabajadores eventuales en la ~ayoria de 

los contratos colectivos de trabajo celebrados c:on 

dichas empresas. 

2.- Trabajadores eventuales. 

''En nuestro concepto podr!a definirse a los 
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trabajadores eventua_les sef"ralando que sen los que real i

zan temporalmente una labor continua.º <49> 

Al respecto Mario de la Cueva CEl Nuevo Derecho 

del Trabajo, p. 224 ), al referirse al trabajo eventual 

considera que: 11 
••• es el que no satisface los requisitos 

del trabajo de planta, pero puede agregarse que son los 

que cumplen actividades ocasionales, aquellos que no 

constituyen una necesidad permanente en la empresa, como 

la instala..c:ión o reparación de alguna maquinaria o sus

titución temporal de algún trabajador de planta.'' 

Actualmente sólo son cons1derados como trabaja

dores eventuales aquellos cuya relación de trabajo es 

por tiempo u obra determinados, por lo tanto, la contra

tación de trabajadores eventuales únicamente se podr~ 

hacer cuando lo exija la naturale:a del tr~bajo que se 

va a prestar, debiéndose precisar por eser.ita la causa 

de la eventualidad del trabajo, o de lo contrario el 

trabajo deberá considerarse por tiempo indefinido. 

Los trabajadores eventuales a diferencia de los 

de planta, desempefran una actividad temporal, derivada 

de una circunstancia no prevista, como podrá ser la 

descompostura de una máquina, aunque podría ser que la 
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actividad que desarrollen sea la normal, permanent~ y 

necesa1·1a de una emp1·esa, ~gt·., la sust1tuc1on temporal 

de algún trabajador rie planta, el recargo de labores en 

una empresa, etc. 

3.- TrabaJ~rlor·es sustitutos o interinos. 

Como lo sehal¿i Néstor de Buen COer·echo del Tr.a-.

bajo T. II. p. 62>, "lo caracterisitico de estos tra.ba

jadores es que dC?::.-".'>mpef'fan temporalmente, ocupando el 

lugar de un trabajad01· de bas~, una función de naturale

::a permanente. En realidad, el trabajador sustituto es 

contratado por tiem¡_·,..i determinado en ocasión de la au

sencia tempor·al de L1n tr·abajadot·.'' 

En realidad este tioo de trabajadores entr·ar·ia 

dentro del segundo suouesto que establece el articulo 37 

de la Ley labcral, y~ citado con anter1or1dad. Esto es, 

se considera que entraría dentro de los t1~abaJ~dot•es 

eventuales por tiempo determinado. 

Il.3.- RELACIONES TEMPORALES EN LOS CONTRATOS ESPECIALES 

II.3.1.- TRABAJADORES DE BUQUES. 

Al igual que con los trabajadores en general, 

en el caso de los trabajadores de los buques debe consi

derarse como regla la duración indeterminada de las 
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relaciones de tra.ba.jo, ya que existen emprc-sas cuya ac

tividad norma.l y permanente es precisamente la comuni.c:a

ciOn por agua y por lo ta.rito, requerirán de un personal 

de planta. que desarrolle dichas acti vida.des. 

Sin embargo, dentro de las condic:iones de tra

bajo a que se refiere el articulo 195 de la Ley, Ja 

fracc:iOn IV establece: ºSi se celebra por tiempo deter

minado, por tiempo indeterminado o por viaje o viajes". 

De dende se de:sprende un nuevo ,~égimen en cuanto ~ la 

duración de las relaciones de trabajo Cúnicamente en lo 

que toca a los. traba.Jadot"es de lo$ buques>• que $00 los 

servici~s ''por viaje o viajes'' y que sin-duda alguna 

constituyen una e:..:cepción al principio de la duración 

indeterminadci de las rel<1:c1ones de trabajo, co,,signado 

en el articulo 39• ya que a1Jn en el caso de que subsista 

la materia dE• traba.jo después ds vencido el término a 

terminación del viaje que se hubier·e estípulado, la re

lación de traba)o no se prorrogará por todo el tiempo 

que perdure dicha circunstancia, suponiendo que 5e tt'ate 

de una empresa dedicada regular y pet"manentemente a las 

comunicaciones por agua. 

Si la relación de trabajo es por viaje, 

comprenderá desde el embarque del trabajador ha$ta con-
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clu.ir l~. descarga del buque o desembarque de pasaJeros 

~n el puerto que se convenga. En los casos en que lci 

relación de trabaJo sea por tiempo determinado o inde

tet"minado se fijará el puerto al que debe ser restituido 

el trabajador y, a falta de ella, se tendr~ por sehalado 

el lugar donde se le tomó tart. 196). 

II.3.2.- TRABAJADORES DEL CAMPO. 

Como ha quedil.dO apuntado anteriormente, aún 

cuando en la Ley Federal del Trabajo no se encuentra una 

definición de tt•abajador de planta, el at•ticulo 280 

establece: "Los trabajadores que tengan una permanencia 

continua de tres meses o más al servicio de un patrón, 

tienen 

planta." 

su favor la presunción de ser trabajadores de 

De la lectura del precepto antes invocado, se 

podr!an desprender~ dos s1 tuac iones, una que favorece a 

los tt"abaJadores del campo y otra, que no les es del 

todo favorable. 

En el primer caso y pensando en la intención 

del legislador de beneficiar a los trabajadores del 

campo, se podría considerar que toda relación de trabaJo 
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es cor tiempo indeterminado, salvo las e~:cepciones 

esta.';. lec idas en .la !ey, que deber.cm estipularse expresa-

mente al inicie de la relación. Si no hubiese estipula-

c:it!:n e:<presa que justifique la eventualidad del ser"'v1c:io 

que se va a prestar, la relación de traba.jo será por 

tiempo indefinido, según lo dispone el articulo 35 de la 

Ley y hasta aqui los trabaJadores del campo y los tra-

bajadores· en general se encuentran en las mismas cond1-

cienes por lo que respecta a la duración de las relac:io-

nes de trabaJo. Sin embargo, y es aquí donde podria en-

centrarse la diferencia en el caso de los trabajadores 

del campo. A~n cuando se estipule e::presamente que la 

relación de trab3.JO será por tiempo y obra determinados 

y ~e justifique tal situación, si transcurren tres meses 

o más al servicio de un patrón, los trabaJadores tendrán 

a su favor la presunción de ser tra.ba.jadores de planta., 

esto es, que transcurridos tres meses o más al servicio 

de un patrón, la relación de trabajo automáticamente 

será por tiempo indeterminado. 

En el segundo caso y apegándose un poco más a 

lo que lite1~a1mente se despt•ende del articulo de que se 

trata, podría pensarse que se está condicionando el 

principio de la duración indeterminada de las r•elac:iones 

de trabajo (art~ 35>, a que la prestación de servicios 

tenga una permanencia continua de tt"es meses o más, lo 

que de ninguna manera favorece a los trabajadores. 
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11.3.3.- DEPORTISTAS PROFESIONALES. 

11 En este·mundo.del deporte y de5de el punto de

vista juridico, no pueden tener cabida muchas de las 

instituciones del derecho laboral. En efecto. los CtJn-

ceptos de 11 ant19uedad 11
, "indemnización" y "estabil1dc?td" 

no pueden operar en Pste tipo de relaciones que obedecen 

a otras instituciones y sin que por ello se atente 

contra los derechos o intereses del deportista.'' <50) 

Dentro de l·!:S principios ignorados en la rela

ción laboral deriv~da del deoorte profesional, se en

cuentra el de est~~ilidad en el empleo tal y como lo 

seNala Agricol de B:~nchetti. lo cual se puede cor·robo

rar en nuestra propi~ Ley, que ha tenido que hacer algu

nas concesiones en contra de este principio. 

El art. 293 de la Ley, además de contemplar la 

relación de trabajo por tiempo determinado y por tiempo 

indeterminado, establece que ésta podrá ser para una a 

var-ias temporadas o para la celebración de uno o varios 

eventos o funciones, lo que hace inaplicabJe lo dispLtes

to en los artículos .36 y 39, ya que aún cuando subsis

tiese la materia de trabajo que dio origen a la relacidn 

laboral, después de vencido el término, el deportista no 

podrá e:<igir la prórroga por todo el tiempo que perdure 

dicha circunstancia. 
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Sin embargo, es importante mencionar que el 

principio gene1•al de la duración indeterminada de las 

r"elaciones de trabajo, está contemplado en el misma art. 

293 1 ya que en la par·te f 1nal del primer párrafo esta

blece: "A falta de estipulaciones expresas, la relación 

será por· tlempo indeterminado." Y asi mismo, el último 

párrafo nos dice: '181 vencido el término o concluida la 

temporada no se estipula un nuevo término de durac1c'.m u 

otra modülidad, y el trabajador continúa prestando sus 

servicios, la relación continuará por tiempo 1ndetermi-

nado. 11 

rr.3.4.- TRABAJADORES ACTORES V MUSICOS. 

La situación de estos trabajadores es muy simi

lar a la de los deportistas. Por diferentes razones, en 

ambos casos, se f""equieren de cambios periódicos de per

sonas y de programas, no por el capricho del patrón, 

sino más bien por la e:<igencia del público que impide a 

las empre6as celebrar contratos por tiempo indeterminado. 

El primer párrafo del articulo 305 de la ley 

establece que: "Las relaciones de trabajo pueden ser por 

tiempo determinado o por tiempo indeterminado, para una 

o varias· temporadas o para la celebración de una o 
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diferencia de lo dispuesto en el articulo ~93 referente 

a las relaciones de trabajo de los deportistas profes10-

nales, el art. 305 en su pdrrafo segundo, declara expre-

samente la inaplicabilidad del art. =9 de la ley laboral. 

En consecuencia y como se mencion¿ anteriormen-

te, estos trabaJadores al igual que los deportistas pr'o-

fesicnales, es d1fic:1l que adquie1·an la estab1l1dad por 

la posibilidad tolerada por la ley de celebrar contratos 

por periodos cortos y determinados. Hay otras ra::ones: 

edad, condición física, eficacia para el espectáculo, 

etc:. 

II.3.5.- TRABAJOS DE HEDICOS RESIDENTES EN PERIODO DE 
ADIESTRAMIENTO EN UNA ESPECIALIDAD. 

Es evidente que las disposiciones que regulan 

las relaciones laborales entre los ;nédicos residentes y 

las unidades médicas receptoras de residentes no sólo 

pasan por alto sino que rompen con el principio de esta-

bilidad en el empleo desde el momento en que se faculta 

a la "Entidad Médica para dictar disposiciones académi-

cas que determinarán la duración y los requisitos de la 

prestación de los servicios." (51) 
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Respecto. de la duraciOn de las relaciones de 

trebajo. el articulo 353-F de la Ley dice: 1'La relación 

de trabajo sera por" tiempo detet"'minado. no menor de un 

ario ní mayor del período de dL1re.ciOn de la residencia 

necesaria para obtener el Certi-ficado de Especiali~~H:ibn 

cot""respond1ente, tomandose en cuenta a este Ultimo res-

pecto las causas de rescisibn 

articulo 353 G.'' 

señaladas en el 

"En relación con este capitulo, no regir.3. lo 

dispuesto por el articulo 39 de la Ley.•• 

La relación de tr·abajo de los medicas residen

tes siempre ser~ por tiempo determinado. el cual lo es

tablecer~ la Unidad Medica Receptora. pero nunca podrl 

ser menor de un c'Mo. 

II.3.6.- TRABAJO EN LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES 

DE EDUCACION SUPERIOR AUTONOMAS POR LEY. 

En este capitulo, por lo que se refiere a los 

trabajadores ac:ademicos parece qLte i ntegr-at·ar. una e;'.cep

ciOn mas al principio de estabilidad en el empleo~ ade

mas de los contemplados en el artict1lo 49 de la Ley. ya 

que la misma Constitución. en la fracciOn VIII del arti

culo 3o •• otorga facultades a las Univer·si da des y demas 
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instituciones de Educacion Superior para fijar los tér

minos de ingresos, promoción y permanencia de su perso

nal académico. Y además, el segundo párrafo del articulo 

353 L, de la Ley Fedet·al del TrabaJo establece que: 

"Para que un trabaJador académico pueda considerarse su

jeto a una relación laboral pot"' tiempo indeterminado, 

además de que la tarea que realice tenga ese car•ácter, 

es necesario que sea aprobado en la evaluación académica 

que efectúe el órgano competente conforme a los 1·equ1s1-

tos y procedimientos que las propias universidades o 

instituciones establezcan.'' 

Independientemente de que los preceptos aludidos 

rompen con el principio de la estabilidad al pt~tvar a 

los trabajadores académicos a permanencer en su empleo, 

facultando al patrón CUniversidades o Intitutos de Edu

cación Superior Autónomos) para decidir los términos de 

"ingreso, promoción }' permanencia", de es.te personal, 

rompen igualmente con el principio de la duración inde-

terminada de las relaciones de trabajo, ya que inde-

pendientemente de que la relación de trabajo por su na

tur~aleza tenga una dur.J.ción indeterminada, los trabaja

dores deberán aprobar una evalL1ación académica elaborada 

por el mismo patrón y, en base a la cual se determinará 

la duración de la relación laboral. 
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I!.4.- CONTRATOS TEMPORALES IRREGULARES 

''Cuando un trabajador inicia la relaci6n labo

ral~ su pretensiOn~ en orden a la duración de esta es la 

de permanencia o sea de estabi 1 i dad en el empleo. Por 

parte del patrOn. por· el contrario, el deseo es que la 

relaciOn naciente no lo comprometa mas all& de SLIS po

sibilidades econbm1cas y que en cualquier· ~omento y sin 

mayores responsabilidades~ pueda dar por terminada la 

relación a su capricho. 11 C52) 

E! ar-t. 218 de la Ley Feder·al del Trabajo de 

19~1~ def-iniO al contrata de aprendi=aje diciendo que es 

"aquel en virtud del ct1al una de las partes se com

promete a prestar sus servicios personales a otro. reci

biendo en cambio ensehan:a en un arte u o~icio y la re

ti·ibuciOn correspondiente.'' 

Derivado de lo anterior y dado que para el 

aprendizaje no se :ehalaron l lmites de edad. ni de 

salario, ni de dL1racibn, etc., los patrones optar·on por 

contratar a trabajadores como aprendices, evit~ndose asl 

las responsabilidades derivadas de los contratd's de tra

bajo. Y como lo sei"'lala Nestor de Buen <Derecho del Tra

bajo T. 11 p. 29>, ''este ·(refiriendose al contrato de 

aprendizaje), se convirtiO por ello en un Fbcil instru-
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mento de fraude leg_al ~ esto es, ·_en. U.na· .fbrmúla' 'de -ex_:.-

plotacibn que encubrla 
··-: \-,·,·· ·::·:: ._ .. ,._,' ' ,.,· 

autenticas retaciones· de _trabajo 

disfrazadas sólo formalmente, de contratos·. :de -~pr_~ndf-

::aje." 

Por estas razones y otras mas, tales como dejar 

de pagar los salarios a los trabajadores o pagarles sa-

larios reducidos. el legislador de lt;'.70 suprimió el con-

trato de aprendi=aje en la Nueva Ley. Sin embargo, los 

patrones en su af~n de evitar las responsabilidades de-

rivadas de la relacibn laboral, con el pretexto de poder 

apreciar en un tiempo ra;::onable las aptitudes tanto 

tecnicas como morales de sus trabajadores y debida a una 

interesada y maliciosa interpretación de la fracci6n 1 

del artlcL1lo 47 de la Ley~ pensar·on que si durante el 

primer mes de prestaciOn de servicios de un trabajador. 

podian re~cindir su contrato de trabajo sin responsabi-

lidad para ellos~ ''la solucibn era contratar a los tra-

bajadores sOlo por un mes y se eligiO el periodo de 28 

dlas. que corresponde ~1 mes más corto; el de febrero. 

de tal manera que siempre e::istiera la posibilidad de 

hacer uso de ese derecha rescisorio sin compromiso." C53) 

Y es asl como nacen los famosos contratos por 

28 dlas, cuya pr~.ctica l legO a ser observada por un gran 
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ntlmero de empresas en nuestro pais. "En esta .fórmula se 

encubria. entonces, un autentico contrato a prueba - al 

menos esa era la intenciOn original -, pero dado su exi

to inicial, fue c:onvirtiendose en un instrumento de con

trataciOn -frecuente con el que los patr·ones, con efica

cia practica. pero sin fundamento legal. resolvlan los 

problemas de pe,.sonal." (54) 

Cabe mencionar que aun cuando los patrones 

Ct"een que se liberan de cualquier responsabi 1 idad para 

con SLtS trabaj&dares al hacer les contratos por 28 di as, 

esto no tiene ninguna validez Jurldica. ni precepto le

gal en que se funden. Por el centrar io, como ha quedado 

apuntado anteriormente, para que. se pueda contratar a un 

trabajador ya sea por tiempo o par obra determinada. 

deberA exigirlo la naturaleza del trabajo que se va a 

prestar. 

La fracción I del art. 47 de la Ley establece: 

"Articulo 47. Son causas de rescisión de la 

relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: 

I. Engaharlo el trabajador o en su caso, el 

sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con 

certificados falsos o referencias en las que se atribu-
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yan al trabajadot· c¡apacidad, aptitudes o -fac:Ltltades de 

que c:are2c:a, Esta causa de rescisión dejara de tener 

efecto despues de treinta dlas de prestar sus servicios 

el trabajador. 11 

Tambien se ha interpretado este precepto en el 

sentido de qLle encierra la posible e}:istencia de un 

contrata a prueba. Sin embargo. aLrnque la Ley no pr·ahi

ba este tipo de contr·ata, si establece una regla gener·al 

que es la durac:iOn indeterminada de las relcc:iones de 

trabajo, por lo que se considera mas bien que estamos 

ante la presencia de un periodo de pt·ueba dentro del 

contrato. ''Asi, la hipOtes1s de la frac:c:10n I del arti

culo 47 ya mencionada antes, se refiere a una relaciOn 

indefinida, sometida en forma tempot·al a una c:ondiciOn 

resolutoria." <55) 
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XIX 

~01nenzaremos por de~1n1r la crisis econOmica 

como la ruptut·a ''del equilibrio entre la pr·oduccibn y el 

consumismo caracterizada por el hundimiento de la bolsa 

y los precios. Las crisis comie11:an con una aceler·acibn 

en el numero de quiebras de las empresas. especialmente 

en los sectores bancario ·y bursati l. Suceden bruscos 

descensos en los pr·ecios, la pt·octucciOn y circulación 

monetaria y un aumento gener·al del paro, que llega a 

afectar a amplias masas de trabajadores. La crisis es 

seguida de L1na etapa de depresibn rnl\s o menos larga, a 

continuación de la cual los negocios reemprenden progre

sivamente su mar·ch.?. ascendente. Las cr-isis econbmicas 

afectan no sblo a una actividad conct·eta <Sector Textil 

o Agrlcola, por ejemplo)~ o a un pals determinado, sino 

al conjunto de paises que se rigen por el Sistema Capi

talista. La ~ltima caracteristica de la crisis es que 

tiene caracter per iOdico. 11 <56) 

La crisis econbmica re1-erida al ti.mbito de la 

empresa~ se entiende como toda situuciOn anómala por la 

que atraviesan en general todos los negocios o bien 

cualquier tipo de e~:plotación econbmic:a con relaciOn a 

su normal desenvolvimiento y que se caracteriza princi

palmente por una sensible disminL1ciOn de sLt rentabilidad 
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e !ncluso. cor resultar sL~oer1ores los costos a los 

in9resos. determinando casi siernore l~ susoens1on tempo-

ral o el cese definitivo de act1v1dedes en las empresas 

afectadas, ocas1onando en c:onsec:uencia hondas repercu-

s1ones en el mundo laboral. siendo oui=á la más impar-

tan te y pt"eocupante consec:uenc i a, el desemp 1 ea. 

Por otro lado. la crisis económ1ca actual y la 

situación critica por la que atraviesan las relaciones 

sociales, industriales y economicas de los paises 11 entre 

ot:ras cosas es una crisis de escase:: o falta de traba.Jo 

en relación con las personas dispuestas a trabajar y con 

el sistema de necesidad que satisface el apa1·ato produc-

tivo actual al que pretenden incorpo1·at·se" <57), siendo 

pr·ecisamente la incidencia negativa de dicha crisis eco~ 

nómica, que trae corno consecuencia el indicado fenómeno 

del t1·abajo como bien económ1co escaso~ lo que está 

dando lugar al cuest1onamiento en cuanto a la adecuación 

del marco jurídico laboral con la realidad social. 

Hsimismo, en vi1·tud de que la actual crisis 

económica ha afectado gravemente las relaciones e~<is-

tentes entre los trabajadores y los patrones, se ha lle-

gado al cuestionamiento en cuanto a que si lqs ordena-

mientes positivos laborales han alcan=ado su actual con-

figuraciOn en época<;; de bonan;:a económica o por lo menos 

de ec:onomia saneada y que por lo tanto en la actualidad 
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han. quedado. desfa::.ados o no se ajustan a la realidad, 

requiriendo en consecuencia profundas reformas que 

afecten la propia esencia de los citados ordenamientos 

que no se redt.t=c:an únicamente a meras opciones coyuntu-

rales de ámbito temporal transitorio. 

Sin embargo. la historia demuestra ''que la pre-

sente no es la única crisis economic:a que ha padecido 

nuestra c:ivil1;;::ación. A lo largo de los años han sido 

varias las que se han producido y al9una de intensidad 

pareja a la actual. No es e::acto, por tanto, que la 

legislación laboral corresponda a esas épocas de c:reci-

miento económ1co puesto que constituye el fruto de si-

tuac:iones económicas diversas." (58) 

En efecto, se olvida ''que en la historia de la 

humanidad, ha habido muchas más épocas de crisis que de 

estabilidad y que los productos c:L1ltut•ales que llegan a 

nuestros dias Centre ellos el Derecho del Trabajo), se 

han configurado en la sucesión de momentos de crisis y 

momentos du estabilidad y no sólo de éstos últimos."C59) 

"Es pues inaceptable considerar que el Derecho 

del Trabajo de cualquier pais occidental de nuestra area, 

se ha formado en una éooca de bienestar económico, y que 

es en la década de los ochenta cLtando ha de sufrir pro-

fundas transfiguraciones enCaminadas a hacerlo compati-

ble con la adversa situación económica concurrente. 11 <60> 
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Podriamos concluir aue si bien es cierto oue 

los ordenamientos oos1tivos laborales han alcanzado SL' 

actual confi9uración en l¿i. sucesión de momentbs tanto de 

crisis como de estab1l1dad econom1ca, también lo es que 

dichos ordenamientos no oueden quedar inmodif1cados ante 

situacio;es cambiantes, como es el caso de la cr1s1s 

económica que a Ultimas fechas hemos venido padeciendo. 

Por otro lado, es evidente que si los fenomenos 

sociales preceden la norma pos1t1va, esta deber.ti. 

exoerimentar frecuentes innovaciones p¿i.ra acomodarse a 

la realidad sobre la que 1nc:1de; innovac:iones que pueden 

ir desde la fleK1bil1~ación de la no1·ma (que en el tema 

que tratamos es la que cons1der·amos más viable), hasta 

la total desaparición de la misma. Sin embat•go cabria un 

nuevo cuestionamiento en cuanto a que s1 resulta 

factible en el Derecho del Trabajo una reforma o adecua

ción de las normas positivas que sitúen en planos 

infet•iores las condiciones de trabajo impuestas, como 

seria la desaparición ya sea total o parcial del princi

pio de la estabilidad en el empleo. 

Al respecto de la Villa Gil (61>, plantea el 

problema de la reversibilidad o irreversibilidad de los 

derechos nacidos de la norma laboral y afirma, siguiendo 

a Lyon - Caen, que es erróneo pensar en el progresismo 

del Derecho del Trabajo, en la medida en que las con

quistas que materiali:a no son suceptibles de la no re

gresión. 
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INCIDENCIA DE LA CRISIS ECONOMICA EN LA 

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

El sistema me:cic:ano de estabilidad del trabaja-

dor en el empleo, ha sido ObJeto de dut·as criticas en 

especial por partt? de los empresarios o p.:\trones, que se 

ven limitados en cuanto al eJercicio de poder de la 

libre decisión sobre la separación o permanencia del 

trabajador en la empresa. 

En eft:cto, tanto empresarios como algunos estu

diosos del derecho afirman que la estabilidad en el 

empleo constituye una imposición for:::osa e intolerable, 

tanto para patrones como para trabajadores, cbstac:uli

::ando en consecuencia las relaciones laborales. "Piensan 

que un exceso de protección pL1ede resultar peligroso, ya 

que la seguridad en el empleo engendra una actitud que 

anula la iniciativa, el sentido de responsabilidad y log 

deseos de superación, además de que provoca el confor

mismo que atenta contra el progl'eso." C62) 

Se considera que en muchas ocas1on~s los pa

trones, aún en contra de su voluntad, se ven obligados a 

mantener a los trabajadores dentro de las empresas, 

dando pauta para que se les cubra un salario que no de-
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vengan y qLte en la mayoria de las ocasiones realmente 

constituye un pago q·ue no merecen; anulando la posibili

dad de una mayor producc:i6n por el temot· y la descon

fian:a de los patrones p.:H"a hacer· nuevas contratac.iones, 

razones toda: ellas. por las que se ha llegado a afirina1· 

que si bien es cie1·to que la Iniciativa Privada consti

tuye un factor de gran importancia en la economla de un 

pais, tambien lo es que la estabilidad ~n el empleo ~s 

de naturale=a antieconbmica. ya que en la mayoria de las 

ocasiones, ampara l~ lentitud en el desarrollo de la~ 

labores. obstacul i=ando la 

ind1:seables. 

separ-ac ion de elementos 

Por otro lado. son palpables y de todos conoci-

das la~ fallas en el sistema de estabilidad en el empleo 

dentro de las cuales podr-iamos enunci~.r las siguientes: 

"a) fraude reite-rado a la estabilidad, a traves de nego

ciaciones ocultas bajo las For·mas de renuncia, espontA

nea; b) inconp,tib1lidad psicolbgic::\ entre las partes de 

la relacibn de trabajo. que se origina er1 la adquisición 

del privilegio de permanecer en el empleo, como Factor· 

de irritación del empresario ante el trabajador que se 

torna inamovible y a SLI ve;:, de jactancia e impertinen

cia del trabaJador invest1 do de aquel den?cho e•:cepcio

nal1' (63>; e) despidos injustificados, dis~ra;:ados de 

causas inexistentes, pe1·0 que sin embargo, se pueden 

llegar a comprobat· mediante los diversos sistemas qL1e 

otorga el Derecho Procesal. 
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Siendo ~si las cosas y dada la concepci6n de la 

naturaleza antijurldica de la estabilidad en el empleo. 

en el sentido de que si para la celebt·ac10n de un con

trato un requisito indispensable es la voluntad de las 

partes resulta absurdo que no se estable:can las mismas 

condiciones para su disolución. En los oaises eur·opeos 

se empe:b·a ~nali:ar· la idea de la contratac16n tempo

ral, =in ninguna r·esponsabi lidad par·a el empresario, que 

evidentemente roílipw con el pr1nc1pio de la estabilidad 

en el empleo y suoone la adecuaciOn de la norma positiva 

laboral, que ancierra el mencionado pr1ncip10, a una 

realidad social en la que la crisis econOm1ca, entr·e 

otras cosas t1·ae aparejado Lln descenso en cuanto al n~

mero de personas ocupadas. 

Efectivamente. dada la naturale=a antijurldica 

y ~allas en el sistema de estabilidad en el empleo asi 

como a la incidencia negativa y dilatada duración de la 

presente cr-isis económica, se ha venido cLtestionando con 

cierta r-a=On, cuAl es en realidad la importancia y hasta 

cierto punto la trascendencia del pr-incipio de estabili

dad en el empleo. llegándose inclusive a postular su to

tal desaparición. 

No es pues la abrogación parcial del principio 

de estabilidad en el empleo la que se pretende, sino la 
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desaparición total del mismo mediante un sistema def ini-

tivo en el cual se sustituya el dato objetivo como de-

terminante tanto del- 1n1cio como la dut·ación del cont1·a-

to de trabajo, pot• el dato subjetivo en el que sea la 

voluntad de los sujetos de la 1·elac1ón de trabajo la 

tlnica eficaz para tales efectos. 

Federico Durán Lópe:: (64) afirma que la conver-

sión del principio de estabi 1 idad en el empleo en un 

valor imperecedero, inspiradot• permanente del modC?rno 

Derecho del Trab¿qo, constituye una OP.eración ah1stóric:a 

en cuanto ignora la du1·a realidad de la crisis económica 

ante la cual dicho principio cort•e el serio peligro de 

desmoronarse. Para el citado ~utor, por tanto, la prefe-

rencia absoluta del ordena.miento por los contratos de 

duración indefinida sólo sera posible en situaciones fa-

vorables del mercado de trabajo de tal manera que cuando 

cambie dicha situación y se produ:ca un desequilibrio 

entre demanda y oferta de trabajo, habrá de imponerse 

una revisión del sistema de relaciones laborales, para 

que se acepte en condiciones de igualdad, o al menos de 

no tanta desigualdad la contratación temporal y la con-

tratación por· tiempo indefinido. A par·ti1', pues, del 

momento en que los efectos de la crisis económica co-

mienzan a ser tangibles en relación al nivel de empleo, 
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resulta mas evidente la imposibilidad de vigencia del 

principio de estabilidad. 

Insistimos en que con ocasibn de la actual 

crisis econ6m1ca. se ha atacado seriamente el principio 

de la estabilidad en el empleo, recibiendo muy duras 

criticas tanto de 105 sectores econOmico y empresarial, 

como del propio campo de la doctrina cientlfica juridic:o 

laboral, aduciendo entre otras. las consideraciones si

guientes: 

- La estabilidad de los trabajadores en sus 

empleos que garantí za el ordenamiento laboral, 

determina que las empresas consideren al -Factor 

trabajo como cuasi - fijo. dejando a un lado la 

variabilidad que tiene en la teorla tradicional. 

lo que comporta resistencia para la creacibn de 

nuevos puestos de trabajo. <65) 

- La movilidad de la mano de obra es un -factor

decisivo y sumamente importante par-a dotar- de 

competitividad y eficacia a la empresa en el 

campo inte1·nacional. (66) 

- La excesiva rig1de= del sistema de relaciones 

laborales no sOlo frena la c:reac: ión de nLlevos 
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puestos de tr·abaJo sino que gene1·a un excedente 

de trabajadores de planta en las empresas que 

resulta contrario a las reglas económicas y 

constituye una pesada carga a la funcionalidad 

del sistema productivo. <67) 

- Un sistema ágil en la movilidad de la mano de 

obra devolvería la confian;:a a la empresa y po

tenciaría la creación de nuevos puestos de tra-

bajo¡ se postula por tanto, la implantación 

de criterios flexibles en matet•ia de contrata

ción, de manera tal que la de cat·áctet• temporal 

encuentre idénticas posibilidades que la de por 

tiempo indefinido, así como la liberali;:aci6n 

del despido o al menos una disminución de las 

dificultades y de los costos económicos que 

comporta. <68>. 

La vigencia del principio de estabilidad en 

el empleo en momentos persistentes de crisis 

económica, incide desfavorablemente en el mer

cado de trabajo, obstaculizando la creación de 

nuevos puestos y desune a la clase trabajadora, 

en tanto que crea una diálectica entre trabaja

dores ocupados y trabajadores desocupados. C69) 
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Se pt·etende con dichos razonamientos la implan

tación de· un sistema ·en materia de dur·ac:ión del contrato 

de trab~jo que·rompa el principio de estabilidad en el 

empleo, pretendiendo con ello mejo1·ar la oferta de tra

bajo. 

De igual forma el e:{tendido criterio de que la 

excesiv-a rigíde= de los tt·ab~jadores en sus puestos que 

comporta la estt•icta aplicac16n del principio de estabi

lidad en el empleo, dificult¿i, en épocas de crisi:; econó

micas la crer1c1on de nuevos puestos de trabaJo dentro cie 

las empresas y asi mismo obliga a la reduc:ción de los 

trabaJadores que se encuentran laborando dentro de las 

mismas, ha determinado la firme propuesta de la implan

tación de sistemas e:<e:epcionales con ámbito temporal, 

1 imitados a l~ indicada crisis que rompiendo el prin-

cipio que nos ocupa, permitan en los contratos de traba

jo la =..ontratación temporal, incluso para la atención de 

necesidades permanentes de las empresas. 

Se ha llegado a pensar en una profunda r•eforma 

de la regulación vigente en materia de dur.:-ación del 

contrato de trabajo, con el objeto de que se sitlten en 

un plano de igualdad, la contr·atación temporal y la con

tratación por tiempo indefinido. ''Se postula, por· cons1-
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guiente, la aprobación de una fórmula en la que lavo

luntad de las partes sea la determinante de la duración 

del contrato de trabajo, con independencia por tanto, 

del dato objetivo de la necesidad a atender.''C70> 

Ahora bien, al hacet~ una refle::lón en torno a 

lo expuesto con anterioridad, podemos encontrar qLte to

das las criticas en contr•a del princ1p10 de estabilid3d 

en el emplo ofrecen como comt.ln denominador la creencia 

de que el citado pr1ncip10 resulta incompatible - al 

menos en momentos de cr1;;is - con las reglas económ1cas 

que deben regir el funcionamiento de las empresas, mas 

sin embargo, ninguna de ellas ataca al fundamento de tal 

principio. 

Poi~ otra parte, es evidente que olvidan que la 

norma laboral es fundamentalmente un mandato que protege 

al trabajador en la prestación de sus servicios y que 

lógicamente niega al patrón la libertad absoluta de 

hacer valer únicamente su voluntad en la relación que 

este tiene con sus trabajadores. Cuando la norma laboral 

fija una jornada má:dma de trabajo, marca un salario 

mínimo o establece un periodo mínimo de vacaciones, es 

obvio que está impidiendo o negando al empresario la li

bertad de que estable::ca una jornada superior, abone un 

salario por deba.Jo del mínimo o conceda un periodo de 
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va!:?Ciones de menor duración. Fenómeno aue en forma ana

loga o.::urre como es lógico, en materia de estabilidad en 

el emo leo. 

Que duda cabe que la fi.jac1ón de una JOt"nada 

ma.:-tima de trabajo, la implantación de un salario minimo, 

el establecimiento de un perioCJo minimo de vacac1ones e 

incluso la dur·ac1on indeter·minada de los cantr·atos de 

t1·abajo inciden desfavor·ablemente en los costos de las 

empresas, cuyas rHglas de func:ionam1ento lo que e2::19en 

es produc11· más, con meJor calidad con menot•es costos y 

pa1·a un umplio mercado. Sin emb.:wgo, ello no debe :;1gn1-

ficar que las citadas t•eglas p1·cv~l~:can sob1•e las nar·

mas sociales garant1:adoras de det•echo que de alguna nia

nera han conseguido el adecuado eqL11l1br10 entre los 

factores de la producción. aue constituye el mejot• fun

damento de la aa= social. 

Fc..w otro lado, es lógico pensar que quienes 

pretenden la desaparac1on del principio ce estab1l1dad 

en el empleo, parten de la creencia de que las normas 

que consagran dicho principio, resultan obsoletas en la 

actualidad y en consect..tenc1a rompen el equil1br10 a que 

hacemos referencia en el párrafo que antecede. Sin em

barga. todavía no se ha podido demostrar que el sistema 
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de duración del contrato de trabajo en el que se esta

blece como regla general la duración por tiemoo indeter-· 

minado, mismo que se consagra en nuest1·.:i legislación la

boral, contrarie las reglas económicas que rigen el fun

cionamiento de las empresas, en mayor medida en que 

puedan hacerlo otras normas laborales que imponen con

diciones de trabajo de carácter minimo, cuya subsisten

cia no se cuestiona. 

Se considera que la mo~1lidad en el empleo 

seg0n las fórmulas propuestas, deter·minaria un amplio 

poder de los patrones para dec1d1r en cada momento qué 

trabajadores deberán antender tanto las r.ec:esidades per

manentes de las empresas como cualquier necesidad, lo 

que si bien es cierto podría variar y no en gran escala 

su ac:tual atonta en orden a la creación de nuevos pues-

tos de trabajo, pot• ot1•0 lado generarla otros graves 

inconvenientes como serian una deg1~adación de las apti

tudes profesionales de los trabajadon?s y unc:1. desvincu

lación de las mismas con respecto a la empresa, deriv¿1.do 

de los cambios constantes de trabajo que habrían de so

portarª Asimismo crearía una desmora l i=ac ión de los tra

bajadores y por consiguiente, falta de profesionalismo y 

dedic:ación a su trabajo, dado que cuando apenas se están 

fami 1 iari;:ando con el trabajo a desempef'tar, ya son re-
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movidos o sepa,.ados de su empleo. 

Asimismo se atirma que los mecanismos que ofre

ce actualmente el ordenamiento jurídico laboral a los 

patrones para actuar en materia de movilidad, son m~s 

que sufi~1entes para que aquel pueda a.Justar a los em

P lea.dos que habrán de atender las necesidades permanen

tes dentro de la empresa, de acuepdo con las necesidades 

de prodLtcc16n lo que nos lleva a indicat~ que las postL1-

ras que propic:1an un sistema de mayor fle~:ibilidad posi

blemente ocultan "La pretención de implantal"' un sistema 

de relaciones laborales pura y limpiamente neo! ibera!; 

un régimen en suma en el que el despido in justo además 

de libre sea gratuito.'' (71> 

Es importante en consecuencia hacer notar qlle 

en contrasentido de lo expuesto al iniciar este tema, se 

considera que la .implantación de un sistema en materia 

de duración del contrato de trabajo qL1e rompa el princi

pio de estabilidad en el empleo, no produce el efecto de 

mejorar la oferta de trabajo, ni constituye la meJor so

lución para superar los efectos de la crisis ~económica 

en el nivel de empleo, sino que por el contrario supone 

cargar sobre los trabajadores los efectos de dicha 

crisis, sin la compensación de que la indicada ruptur-a 

sir-va para incentivar la creación de nuevos puestos de 

trabajo. 
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Por ~ltimo, sehalaremos que es pues la fle~ibi

lidad de las normas ~ositivas que encier•t•an el principio 

de estabilidad en el emoleo lo cue nos podria llevar a 

los fines que se pretenden con la desap~rición del mismo 

y no dicha desaparición de acuerdo a lo que ha quedado 

expuesto en los parrafos que anteceden. 

III.3. - CONTARATACION TEMPORAL COMO MEDIDA DE FOMENTO 

DEL EMPLEO 

III.3.1.- LA CONTRATACION TEMPORAL EN MEXICO. 

Reiterando lo e:~puesto en el capitulo II, inci

so 1I.2· de este trabajo, recordaremos que en nuestro pais 

la regla general en cuanto a la duru.c1ón de las relacio

nes de trabajo es de dut•ación indefinida y que e:u:ep

cionalmente las relaciones de trabajo podrán ser por 

obra determinida, por tiempo determinado y para la in

versión de capital determinado, siempre y CL1ando se cum

plan los requisitos que para tal efecto, sef"falan los ar

ticulas 36, 37 y 38 de la Ley Federal del Trabajo .. 

En tal sentido y sin entretenernos en las dife

rencias doctrinales en cuanto a la definición y natura

le=a jurídica del contrato individual de trabajo, pode

mos afirmar que nuestro ordenamiento juridico laboral 
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contemp 1 a únic~-mente la contratación temporal en los 

casos en Q'...te las relaciones de traba~io sean por obra 

determinada. por tiempo determinado y para la inversión 

de capital determinado. 

$hora bien, con objeto de na ser reiterativos y 

toda Ve:!: que en el capítulo I 1 de este trabajo ya ha 

sido estudiada la dur·ación de las relaciones de trabajo 

que actualmente contempla la Ley Laboral, en estas 

lineas nos avocar·emos ~n1camente al análisis de una 

nueva forma de contratación temporal que inclusive ha 

sido aplicada en algunos paises europeos y a la cual se 

le conoce con el nombre de Contrato Temoot•al como Medida 

de Fomento del Emoleo. 

III.3.2.- EL CONTRATO TEMPORAL COMO MEDIDA DE FOMENTO 

DEL EMPLEO. 

El Contrato Temporal como Medida de Fomento del 

Empleo es una figura que en la actualidad ha sido am

pliamente estudiada e inclusive aplicada en algunos 

paises europeos <específicamente en Espa~a). Tiene una 

estrecha relación con las épocas de crisis económicas y 

si bien es cierto que de alguna manera constituye Lena 

auténtica e::cepción rompedora del principio de estabil1-

dad en el empleo en cuanto a que no atiende 
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r"a::ones objetivas referidas al trabajo normal y permaneo. 

te de las empresas, también lo es que tiene como fina

lidad el paliar el número de desempleados y procurar el 

trabajo, aún cuando sea transitorio, a aquellas pet•so

nas que por sus especificas circunstancias personales 

encuentran mayores dificultades para acceder al mismo. 

Por otro lado, aún cuando en nuestra op1n16n el 

Contt"·ato Temporal como Medida de Fomento del Empleo no 

rompe como se pr·etende con el principio de estabilidad 

en el empleo, sino que Unic:amente hace más fle:dbles las 

normas reguladoras del citado principio, su importancia 

y estudio en el presente trabajo der·iva tanto de su t"e

lación y aplicación en las épocas de c:1·isis económicas, 

como de su finalidad en cuanto a que pretende "incidir 

en el mercado de trabajo y en el nivel de empleo para 

potenciar la colocación de determinados grupos de traba

jadores que ~ar sus especiales circunstancias precisen 

de mayor portección. 11 (72> 

El Contrato Temporal como Medida de Fomento del 

Empleo, nace en Esparta a principios de los ochentas 

junto con el sistema de duración indefinida de la.s rela

ciones de trabajo y el carácter normal y permanente que 

establece, basado en el principio de estabilidad en el 
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empleo; al prever, el Estatuto de los trabajadores, la 

posibilidad de que se implantE por el Gobierno, con 

carácter de coyuntural y ámbito tempo1·al 1·educido a la 

duración de dicha cr1s1s, otro sistema de natLwcile=a 

exc:epc: ion al basado en motivaciones subjetivas. en cuan to 

a que es la voluntad de las par·tes, dent1·0 de c1er~os 

limites, la que determinaría la dut•ac1ón que haya de 

atribuirse al contrato que al amparo de dicho sistema 

celebren y que evidentemente se configura como un Con

trato Temporalª 

Es entonces la i19ur·a contractual que se e:<ami

na, coma cualquier ot1·0 contt·ato de trabajo, un negocio 

juridico bilateral, por virtud del cual una persona se 

obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, 

mediante el pago de un salario, bajo las condiciones que 

estipulen y que seran, en todo caso, las m!nimas previs

tas en las normas laborales. 

Sin embargo, el Contrato Temporal como Medida 

de Fomento del Empleo, como sistema rompedor del princi

pio de estabilidad en el empleo imperante en la contra

tación común, ofrece un carácter especial, lo que lleva 

consigo su directo sometimiento a sus especificas normas 

reguladoras y sólo en defecto de éstas, a las imperantes 

con carácter general. 
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En e-fecto, "si por contrato de trabajo es-

pec:ial se entiende. como indica ALOMSO Gf~F.'ClA. ciquel que 

teniendo en su esencia las notas tipi-Fic¿:idoras del 

contrato laboral. en atención a determinad2s circunstan

cias. se regula mediante no1·ma que establ~ce, p~ra el 

mismo, un regimen no común: resulta evidente que el Con

trato Temporal como Medida de Fomento del Empleo parti

cipa de tal carácter, en tanto que go~a de un reg1men 

juridico propio, establecido con la ~1nal1dad de flex1-

bili:ar la duración de la relación laboral para romper 

la aton1a empresariel en la creac16n de puestos de 

trabajo y ~acílitar la colocaciOn de d~term1nados 

colectivos de mayor 

protecciOn en la l:.llsq1..1eda de empleo. {/:;) 

Es importante hacer notar que las cit·cunstan

c:ias tomadas e:-n c:onsiderac:iOn para establece!" la moda

lidad contractual que se examina y dotar a la misma de 

un regimen juridico propio. son las de carActer econOmi

c:o de momentos e;:cepc: i ona les que i ne i den deter i ar bndo 1 o. 

sobre el nivel de empleo y el mercado de trabajo, con 

afectaciOn mas intensa respecto a determinados grupos de 

trabajadores. Su especialidad pues~ radica en el c:ar~c

ter excepcional de la temporalidad que se le permite, 
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rompiendo l.os: eSquémas. generales en materia de estab11 i

dad en el ._empleo, para fomentar el mismo, cuando concu

rren ciréunstanC.ias extraordinarias que mue·.1en a las em

presas a la no contratación de nuevos trabajadores poi~ 

temor a la fije:a que de dicha contratación se deriva, 

por lo Que el fomento del empleo mediante la autori::a

ción de contra.tos temporales que rompan los esquemas im

perantes en materia de estab1l1dad en el empleo, sólo 

deben proceder CL1ando la situación del me1~cado de traba

jo y la evolucion del nivel de desempleo asi lo aconse

jen~ 

La naturaleza exc~pcional del Contrato Temporal 

como Hedida de Fomento del Empleo, deriva de que su in

crustación dentro de un régimen en matet"ia de duración 

del contr .. ato de trabajo, construido en base a un 1·espeto 

al principio de estabilidad en el empleo que rompe los 

esquemas del mismo en cuanto a que contradice dicho 

principio, ya que su temporalidad no es obstáculo con el 

signo normal y permanente de la necesidad empresarial a 

atender. Basta la voluntad de las pat"tes para poder aco

gerse a la mencionada figura contracturl, siempre y 

cuando se cumplan los reqLl1s1tos que para tal efecto es

tablecen sus especificas normas reguladoras. 
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Por otro lado.'! podemo:= decir que el objeto del 

Contrato Temporal cOmo Medida de Fomento del Empleo. 

tampoco dif"iere del que es propio pa1·;i.. el cont1·ato de 

trabajo ordinario o com6n; la or·estacibn de servicios 

retribuidos. PrestaciOn de serv1c1os oue aún cuando se 

contraten para atendet· act1videdes nar·males y permanen

tes de las Empresas, pueden ser objeto de esta figura 

contractual. lo que r·esult=i de su propio caracter· de 

eKcepcibn al principio de estabilidad en el empleo. 

La temporalidad es una nata caracte1·istica del 

contrato que se e;:aminai.. en la inteligencia de que la 

misma no deviene de la dLwaciOn o tiempo de la necesidad 

a atend"er ~ que puede ser como se di jo antes normal y 

permanente; sino de la voluntad de las pat·tes a las que 

se atribuye amplia libet·tad para fijar la duracion que 

crean oportuna4 siempre y cuando se encuentre dentro de 

los llmites mtGimo y m~ximo impuestos por su especifica 

norma reguladora; derivandose de lo anterior qLte el con

trato que se analiza es un contrato ei. termino final 

cierto, ya que al celebrarse deber·~ quedar siempre pre

cisado el tiempo de su duraciOn, independientemente de 

que, como veremos mas adelante~ e>:ista la posibilidad de 

pt·orrogar el mismo. 
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Como lo apuntamos, para el Contrato Temporal 

como Medida de Fomento del Empleo, debe establecerse un 

1 imite mínimo y má:dmo en cuanto a la duración del mismo; 

tal es el caso de España en donde la duración mínima del 

contrato que se e:{amina es de seis meses, e:{cepto en los 

sectores de la construcción y hostelería, que puede ser 

de tt·es meses; en tanto que la duración máxima que se 

establece puede set• de dos ahos. 

Lo anterior sin duda alguna se establece con el 

obJeto de evitar que a traves de la Contratación Tempo

ral como t-1ed1da de Fomento del Empleo se atiendan en 

forma indefinida a las necesidades normales y pet•manen

tes de las empresas, ya que si de:pués de cumplido el 

término máximo de durac:ion subsistiere la necesidad del 

trabajo y el trabajadot' demostró las aptitudes adecuadas 

para desempeñ'arlo, es pensable que el empleador convier

ta en indefinido el contrato inicialmente celeb1'ado con 

acogimiento a la figut'a contractual que nos ocupa. 

Es importante también sef°ralar que el Contrato 

Temporal como Medida de Fomento del Empleo tiene carác

ter prorrogable, siempre y cuando el contrato de cuya 

pr-órroga se trate se haya pactado por un plazo inferior 

al má:<imo de dos af'fos; que la pt'órroga se alcance antes 
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del venc1m1ento del. término inicialmente pactado; y que 

la duración total del contrato sumando la prórroga, no 

rebase el ya citado pla=o de dos ahos. 

Otro aspecto característico de la e:;cepcionali

dad del Contrato Temporal c~mo l1ed1da de Fomento del 

Empleo, lo const1 tuye el hecho de que dentro de su re~1..1-

lac ión se deben establecer los cupos má:: irnos del total 

de trabajadores que pueden ser· contr·atados baJo la ci

tada modalidad contractual y que se determinan a través 

de unos porcentajes fijados en función de la plantilla 

fija del Centro de Tt•abajo de que se trate. Tal es el 

caso d_e Espatia, País en que se manejan los siguientes 

porcentajes: 

No. de tt"abajadores 

Más de 1,000 

de 501 a 1000 

de 251 a 500 

de 101 a 250 

de 51 a 100 

de 26 a 50 

de 1 a 25 

Porcentaje de contrataciones 

temporales c:omo medida de 

fomento del empleo 

5 Y. 

10 r. 

15 r. 

20 r. 

25 Y. 

40 r. 

50 r. 

Pudiéndose llegar a 100 r. 
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Por último, veremos que en el contrato temporal 

como medida de fomento del empleo, como en cualcuiet• 

otro contrato de trabajo, intervienen dos suJetos que 

son el trabaJador {per~ona física) y el patrón <persona 

física o moral). Sin embargo, a pesar de que el trabaJa

dor, como cualquier otro, debe ser una persona física 

que presta a otra física o moral un trabaJo personal su

bordinado, también debe de pertenecer a alguno de los 

grupos de trabaJadores que por sus especificas c::ir-

cunstancias personales, encuentren mayores dificultades 

para acceder al tr·abajo, ya que como veíamos con ante

rior•idad, el contrato que se anali:a surge con la fina

lidad de incidir en el mercado de trabajo para potenciar 

la colocación de dichos gt·upos de trabajadores en los 

que se encuentran los trabajadores de edad avanzada, 

trabajadores con capacidad labot~al dism1nu1da, desem

pleados y aquellos que acceden al primer empleo. 

Sin embargo de lo anterior, es importante seña

lar que en la actualidad el contrato temporal como medi

da de fomento del empleo, a través de nuevas formas de 

contratación, ha ido abarcando nuevos grupos de trabaja

dores, entre los que se encuentran los siguientes: 

Contrato para la formación que va diri-
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gido a jóve~es en edad comprendida entre los 

dieciseis y los veinte aNos, asi como a minus

vál idcs de cualquier edad, que tiene como obje

to que el trabajador simultáneamente a la pres-

tación del servicio, r·eciba fo1·mación que le 

permita desempef'far un puesto de trabajo. 

Contrato en prácticas., que va dirigido a 

quienes estén en posesión de titulación 

universitaria o equivalente, titulo de técnico 

o de otras titulaciones académicas o laborales 

que habiliten para el ejercicio de alguna p1~0-

fesi6n y que tiene por objeto que el trabajador 

pueda aplicar sus conocimientos, adquiriendo 

una práctica profesional a su nivel de estudios. 

Consideramos, pues, que el contrato temporal 

como medida ée fomento del empleo abarca a toda lapo

blación laboral del lugar de que se trate,· "puesto que 

si comprende no sólo ya grupos especiales, como son, 

dentro de su amplitud, los minusválidos y los trabaja-

dores de edad avan:ada, sino a todos los trabajadores 

que no tengan empleo, por que lo hayan perdido, es claro 

que esta norma excepcional comprende absolutamente toda 

la población laboral. 11 C73) 

Tomando c:omo referencia nuevamente Espaf'fa, 
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lugar en donde se ha venido desa.rrol lando el contrclto 

t~mporal como medída de fomento del empleo, podríamos 

decir que, s1 bien es cierto ~ue dicho pa!s registra un 

alto índice de desempleo, que sin embargo ha baJado sen

ciblemente; es en virtud de los tra.baJadores que se 

encuentrao registra.dos en la oficina de desempleados co

rrespondiente, pero que sin emba1~90, han venido laboran

do a través de la f19ura contractual que se e::am1nó 

ra~ón por la cual paradójicamente es Espa~a el país eu

ropeo con mayor crecimiento económico en los últimos 

arras. 
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C A P I T. U L' O I V 

. . . 
e o N c'L u s J.Q NE s 

Uno de los principales logt~os del constituyente 

de 1917, fue asegurar al trabajador la permanencia en un 

empleo durante toda su vida productiva en tanto subsista 

la materia de trabajo que dió origen ·a su contratación y 

no surja una causa ra::onable para su disolución, limi-

tanda la facultad del patt•ón par·a dar poi· te1·minada la 

relación de trabajo en forma arbitraria y sin que haya 

mediado justa causa para ello. Lo anterior, con el 

objeto. de dar al trabajador una mayor tranquilidad para 

contemplar su porvenir y permitirle que se dedique con 

mayor empeli'o, eficacia y cap.acidad en la realización de 

sus labores, sin el temor de ser despedido por el em-

pleador en forma arbitraria, conservando as!, tanto su 

empleo como su fuente de ingresos. 

Es pues, el derecho que adquieren los trabaja-

dores de permanecer en su empleo en tanto no incumplan 

las obligaciones que les corresponden en el desempet1o de 

su trabajo (dando con el lo causa suficiente para su se-

parac:ión) y en tanto subsista la materia de trabajo que 

dió origen a su contratación lo que se conoce como prin-
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El priríé'ipio de· estabilidad en el empleo tiene 

su or19e!"J poF p_rímera vez en la historia, en eil teHto 

original- del artlculo 123, fracción XXII de la Constitu

ción Polit1ca de los Estado Unidos Me:dcanos, en donde 

se adopta la tésis de que el traba.Ja.dar no puede ser 

despedido sin justa causa, pero s1 así fuer·a, podrá ele

gir entre el cumplimiento del contrato o la disolución 

de la relación de trabajo mediante el pago de una indem

ni;::ac1ón~ Sin embargo, aún cuando el precepto constitu

cional a que nos referimos con anterior·idad de alguna 

manera suponía la duración indefinida de las relaciones 

de trabajo, no es sino hasta el aho de 1931 con la pro

mulgación de la Ley Federal del Trabajo que en concor

dancia con el principio de estabilidad en el empleo se 

consagra e:cpresamente, en cuanto a la duración de las 

relaciones de trabajo, la que se realiza por tiempo 

indefinido como regla general, en tanto subsista la ma

teria de trabajo y causas que originen dicha relación 

laboral. 

Podt•ía pensarse que la dut•ación ind~finida de 

las relaciones de trabajo en tanto subsista la mater·ia 

de trabajo y las causas que dieran origen a la relación 

laboral, la idea de que el trabajador no puede ser sepa-
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rada de su empleo sino por justa causa y la dual ida.d de 

acciones en favor del trabaJador para el caso de que 

fuera objeto de un despido injusto, situaciones que 

fueron establec:1das tanto en la Carta Magna, como en la 

Ley Federal del Trabajo de 1931, conforman lo que seco

noce como estab1l1dad absoluta. 

Sin embargo, en mi ooinión, jamás ha e:ristido 

en México dicha estab1l1dad ya que en contradicción con 

lo establecido en la fracción XXII del articulo 1~3 

constitucional. as! coma en la Ley Federal dQl Tt~abaJo 

de 1931, la fracción XXI del precepto c:onst1tuc1onal 

antes citado, faculta al patrón para someter o na sus 

diferencias al arbitraje y a aceptar o no el laudo pro

nunc:iad·a por una junta sustituyendo en todo caso la 

obligación de t•einstalar por la del pago de una indemni

zación, lo que a todas luces conforma una estabilidad 

relativa, estabilidad que a mayor abundamiento se reite

ra con las exc~pciones al principio de estabilidad en el 

empleo que estudiamos en el capitulo JI de este trabaja. 

Ahora bien, independientemente de la importan

cia que tiene para los trabajadores el ver su futuro 

asegurado, con la tranquilidad de que no serán despedi

dos arbitrariamente de su trabajo, asi como de la lógica 

que representa el hecho de que para real izar las labores 
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perm.:.nentes e_ inde-finidas en una. empresa deb¿:i contrat:i.r

se con el mismo carácter a las personas que habrAn de 

-desempeñarlo, situaciones que promete el principio de 

estabilidad en el· empleo, es evidente el caso omiso que 

de dichas situaciones hacen los empleadores. principal

mente en epoca:: de crisis económic.::.s. en las qL1e al 

reducirse la rentabilidad de las empresas. reducen el 

nómero de trabajadores ocupados. lo ql!e tr-~.e como conse

cuencia un g~·ave desempleo. 

Lo c.nter·1or, en virtud de que en deter·minado 

momento resulta m~s gravoso para el patrón mantener a un 

trabajador en su empleo pagandole los salarios co

rrespondientes, que pag~rle en todo caso y por algOn 

tiempo una indemni=acibn que no siempre paga, a~n cuando 

el trabaJador de que se trate haya venido desempehando 

labores normales y permanentes e>n la empresa. 

Resulta. pues, que a~n cuando el principio de 

estabi 1 i dad en el empleo se consagra tanto en nt1e:tra 

Carta Magna como en la Ley Feder~l del Trab~jo, no tiene 

una real vigencia en el campo de la práctica, tanto por 

las razones expt1estas con anterioridad como por lo que 

expresamos con oportunidad en el capitulo respectivo del 

presente trabajo, ra;:Qn por la c:ual igualmente entre 
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otras, ha .sido estu<:Jiada- la posibilidad de ·la -desapar·i

ción del menciOnado princlpio. 

Sin embargo, no es en mi opinión la de·sapa.ri

ción del principio de estabilidad en el empleo, la mejor 

solución para salvar de la mejor manef'a las épocas de 

crisis ec:onóm1cas, como se ha pensado por algunos estu

diosos del derecho, sino, la fle::ibi lid.ad del mismo, de 

tal manera que por un lado se implante u:n sístema a 

través del cual se e::1ja un mayor cumplimiento de las 

obl igacíones contractuales y estable::ca un mayor rigor 

por los suspuestos de ac1·editado incumplimiento de di

chas o?lígac1ones, y asimismo, se permita en determina

dos porcentajes la contratación temporal como medida de• 

fomento del empleo de tal manera que tanto empresarios 

como trabajadores dentro de e iertas 1 imites, puedan 

fijar, según su vol1...mtad, la dl.lrcición del contrato de 

trabajo que han de celebrar. 

En efecto, si en las épocas de crisis económi

cas debido a la baja rentabilidad de las empresas, los 

empleadores por un lado se ven obligados a. reducir la 

plantilla de los trabajadores que les prestan sus servi

cios, aún cuando éstos realicen labores normales y per

manentes, y por otro, debído a la inestabilidad económi

ca, dejan de contratar a los trabajadores que en deter-
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minado momento pudie1·an requerir. por el temor de no 

poder cumplir con las obligaciones qLte les cat·respondan 

al celebr~r un contrato de trabajo~ que se pueden tradu

cir en una ceo.rga econOmica, considero que deber-ta tomar

se en cuenta la posibilidad de implantar en nuestro pals 

el sistema de contr·ataciOn temporal como medida de fo

mento del empleo, con vigencia Unicamente en epocas de 

crisis econbmica. 

Para ello, debe reformarse la Ley Federal del 

Trabajo en el capitulo Il relativo a la duración de las 

relaciones de trabajo, establecer la posibilidad . de la 

contratacion temporal como medida de fomento del empleo; 

facultando al Gobiet·no para declarar las epoc:as en las 

cuales podria tener vigencia dicho sistema de contrata

cibn y estableciendo las condiciones conforme a las 

cuales deberA celebrarse el contrato temporal como medi

da de fomento del empleo. 
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