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1 N T R o o u c c 1 o N 

El presente trabajo representa el cumplimiento de un requisl 
to formal, la conclusión de mis estudius y ~l inicio ~e una respo~ 

sabilidad y el entusiasmo de un estudiante egresado de las aulas -
Universitarias, que pretende colaborar con la solución de los pro
blemas sociales en forma modesta, por medio del ejercício de la 
Abogacla. 

Ante Ja importancia que tiene la impartici6n de justicia en_ 
esos problemas, en Jos que de alguna manera se observa el subdesa
rrollo en que atravieza nuestro pa!s, me n•rl6 la inauietud de ela 
borar mi Tesis Profesional sobre un tema de la materia laboral que 
influye de gran manera en la vida ordinaria de nuestra clase trab~ 
jadora. 

Es por ello que seleccione el tema: Condiciones de Trabajo, 
para los Trabajadores de Confianza, y la Legitimidod eo cuanto a -
la Formación de su propio Sindicato, pretendiendo analizar la real 
situación que vive un trabajador de confianza. 

Si la reglamentación especial a que esta sujeto, es compati~ 
ble con su ldeologla e intereses generales. 

Asimismo, pretendo establecer el debate de la facultad discresio-
nal que disponen las Autoridades Laborales, para dictaminar la so
lución a los conflictos de estos trabajadores, reconociendo de an
temano que la lmparticlón de Justicia no es tarea facil. 



Pero es justo reconocer que esta clase; la trabajadora, re
presenta en gran medida el crecimiento y desarrollo de un pals, -
de igual manera también es necesario que no se desconozcan sus d! 
rechos y mediaticen sus esfuerzos. 

Porque es por dem~s merecido, que estos trabajadores dejen_ 
de ser una mercancla u articulo de comercio. Y que su lucha que_ 
a través de los siglos, como lo registra la historia, por el rec~ 

nacimiento a sus derechos, se cristalicen por fin. 

Cuando nuestros legisladores plasmen en la vigente Ley Fed! 
ral del Trabajo, normas que sinteticen viejos anhelos. 

Esta Tesis Profesional consta de Cuatro Capitules, que a su 
vez se subdividen en varios apartados para hacer m~s comprensible 
su contenido, integrAndose al final las Conclusiones de este mode~ 
to Trabajo. 



C A P ! T U L O 

ANTECEDENTES H!STOR!OS DEL TRABAJO 

1.1 ANTECEDENTES H!STOR!COS GENERAL DEL TRABAJO. 

1.2 ANTECEDENTES HISTOR!COS NACIONALES DEL TRABAJO. 



1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS GENERALES DEL TRABAJO 

Se considera la historia del trabajo como la historia de la 
humanidad, por la intima vinculación que existe de éste con el -~ 

trabajo, el cual constituye el fundamento de su existencia. Al -
respecto, el socialista Federico Engles afima: "La fuente de toda 
la riqueza es el trabajo, afirman los economistas, lo es junto -
con la naturaleza proveedora de los materiales que el hombre con
vierte en su riqueza. Pero es muchfsimo m~s que eso, es la condl 
ción fundamental de toda la vida humana, a tal grado que, hasta -
cierto punto, debemos decir que el trabajo ha creado al propio 
hombre" ( 1) 

Razones valederas que demuestran como en 1 a historia misma -
de la humanidad desde que se tienen datos, el trabajo ha jugado -
un papel fundamental en 1 a vida del hombre y as! pues, coincidi--
mos en que la evolución de éstos ha estado estrictamente ligada. 

Ast nos encontramos, de que en la edad antigua se le restó_ 
valor al trabajo, aQn sin dejar de reconocer el importante papel 
que éste jugaba, fué incluso objeto de desprecio por los hombres_ 
de entonces, ya que los grandes filósofos, fiel reflejo del pens! 
miento dominante; lo consideraban como una actividad impropia pa
ra los individuos, por lo que su desempeño quedó a cargo de los -
esclavos, que eran considerados cosas, no personas. 

De las ciudades de la antiguedad, es Roma la que reviste ma
yor Importancia para nuestra materia, ya que como lo establece el 

(1). Engles, Federico: El Papel del Trabajo en la Transformación 
del Mono en Hombre. EDlt. Publicaciones CRuz. México, 1977. 
p. 1. 



maestro Margadant S. que: 11 Ahi se encuentran ya, aunque de manera 
muy superficial y abstracta, disposiciones que regulan la presta
ción del trabajo; a este se le encuadró dentro del derecho civil, 
bajo las figuras del arrendamiento y de compraventa y cuyo objeto 
eran los esclavos, las bestias y dem~s implementos de trabajo. 
Posteriormente, ante el aumento de la población y al no poderse -
allegar m~s esclavos, los hombres libres se vieron en la nP.cesi-
dad de ofrecer sus servicios en arrendamiento. Asi surgieren 
nuevas instituciones contractuales: Locatio Conductio Operis, ) ,
Locatlo Conductio Operarum; la primera tenla por objeto la reali
zación de una determinada obra y la segunda la prestación de un -
servicio; el denominador común de estos contratos era proporcionar 
temporalmnete y mediante remuneración, objetos o energia humana. 
Not~ndose que ya desde entonces se vislumbra la dispersión de es
tos contratos que conformaban una unidad, junto con la Locatio 
Conductlo Rerum y Apanceria". (2). 

En la actualidad la independencia de estos contratos es absoluta, 
las normas para el contrato de obra a precio alzado no se refieren 
para nada a la reglamentación del arrendamiento, y el contrato de 
trabajo no corresponde ya al código civil, sino a la extensa Ley -
Federal del Trabajo. 

As! tenemos que en la época feudal, cobra gran auge el artesano y 
aparecen los gremios, que eran agrupaciones de individuos dedica
dos a un mismo oficio, formados por maestros, oficiales y compañ~ 
ros; los primeros, duenos de los medios de producción, los oflci~ 

(2). Margadant S. Guillermo: Derecho Romano, Edit. Esfinge, Ba.Ed! 
ción. México, 1978. P. 411. 



les y Jos compañeros eran Jos trabajadores. Las corporaciones de 
oficios nacen probablemente con un propósito de emancipación, ya_ 
que al romper con el señor feudal y refugiarse en las ciudades, -
pasan a engrosar las filas de los gremios, formando verdaderas e~ 
presas monopolistas. Debido a las contradicciones que en el seno 
mismo de los gremios se suscitaron con el tiempo y se fueron e~ti~ 
gu!endo, este proceso culminó con el edicto de Turgot de 1776. 
Posteriormente con Ja publicación de la Ley Chapeliier se confir
mó lo anterior y fué el primer instrumento legal de la burgues!a_ 
en el poder para detener el nacimiento de Ja fuerza sindical del 
proletariado. Al respecto, el licenciado Mario de la Cueva, afi! 
ma que: "La burgues!a triunfante dlspon!a de armas poderosas para 
defenderse en contra de cualquier propósito de creación, de un º! 
denam!ento jur!d!co que regulara las relaciones entre el trabajo y 
el capital, una de naturaleza teórica, otras derivadas de la fuer 
za del Estado". (3). 

Por otra parte, cobran gran auge Jos principios de Ja doctrl 
na liberal-individuallsta, encabezada entre otros, por su precur
sor, Adams Smith,· dicha doctrina era una concepción filosófica de 
la sociedad y del homtire. Se fundamente en Ja teor!a del Derecho 
Natural y Jos derechos de\ ser humano, como corolario de Jas ideas 
de los enciclopedistas franceses. Elev~ndose la doctrina liberal 
a la categor!a de derechos universales del individuo. Esta co--
rriente pugnaba porque se dejara al hombre totalmente libre y co
rrespond!a al Estado el pape) del Estado polic!a. 

(3). De Ja Cueva, Mario: El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 
Tomo l. Edit. PorrQa, 10 Edición, México, 1985. F. 12 



As[ pues, con el nacimiento del trabajo hubo necesidad de -
reglamentarro, produclendose as[ el surgimiento de un ordenamien
to jur[dico como lo es el Derecho del Trabajo, mismo que tuvo que 
romper el embrujo del pensamiento Individualista y Liberal en el_ 
siglo XlX, en Europa y en los Estados Unidos de Norteamérlca y en 
nuestro Pafs en 1917. 

Por lo que para lograr el reconocimiento de las Institucio
nes y principio~ fundamentales de car6cter laboral, por las legl! 
!aturas ordinarias, fué necesario una evolución lenta y gradual.
cuyos perfiles prlncipiaron a definirse con el transcurso de los_ 
s lg 1 os. 

As! se suscitó la primera guerra mundial, misma que tuvo los 
siguientes efectos en la Alemanla: primeramente el Estado se vió 
obligado a Intervenir en los procesos de la producción y de la di! 
tribuci6n, a ftn de obtener alimentos para el sostenimiento del -
ejercito, en el aspecto jurfdico. los trabajadores se impusieron_ 
al estado y lo obligaron a superar la leglslac!ón obrera, lo que_ 
a su vez produjo un derecho del trabajo de nuevo cuño; y por otra 
parte, los trabajadores de los estados en guerra con los imperios 
centrales, lanzaron desde 1914 la idea de que en el tratado que -
pusiera fln a la lucha, se incluyeran las normas fundamentales p~ 

ra la protección futura de los trabajadores, tendencia que culmi
nó con la propuesta del Secretarlo del Estado Francés J. Ustin G~ 
dar, para que se redactara una Carta Internacional del Trabajo. 

Los años posteriores a la guerra, presenciaron dos sucesos_ 
trascendentes para la evolución del Derecho Europeo del Trabajo.
la creación de la Organlzac16n lnternac!onal del Trabajo, en el -
tratado de Versal les del 28 de Junio de 1919, y la proclamación -
de la Constitución Alemana de Weimar el 11 de Agosto de 1919, en_ 
los cuales se operó una transformación colosal en el Derecho del 



Trabajo. As! tenemos que Ja declaración de Jos Derechos del Tra
bajo, Ja Constitución de Weimar y en general, el derecho del tra
bajo de aquellos años veintes, creó en Europa el principio de Ja 
igualdal jur!dica del trabajo y el capital. 

Pero se presentó otra vez el espectro de la guerra, con Ja_ 
presencia de Mussolini en Ja Italia facista, Ja aparición de Hi-
tler y Ja instauración del Nacional Socialismo en Alemania y Ja -
conquista del poder por Franco, determinaron un nuevo viraje en -
Ja vida de Europa y obligaron a los Gobiernos y a los juristas a_ 
volver su mirada hacia el Derecho Internacional. 

En Jos años inmediatos a la terminación de la guerra, resu! 
gió Ja tendencia a la constitucionalidad del Derecho del Trabajo, 
Francia e Italia, coincidieron en sus constituciones en la neces~ 
ria defensa de Jos valores del trabajo, en el ·preémbulo de la Con~ 
titución, el pueblo galo ratificó los principie, de la declaración 
de Derechos de 1789, y añadió los derechos del hombre a un trabajo 
libre. Y el pueblo italiano, en su Carta Magna del año siguiente_ 
declaró: Que la repDbiica reconoce a todos los ciudadanos el de
recho al trabaJo y procura las condiciones que lo hagan posible y 
en disposiciones sucesivas, consignó los Derechos m!nimos del tr2_ 
bajo en materia individuai, colectiva y de seguridad social. As! 
el licenciado Mario de la Cueva cita la declaración de Sir Williams 
Beveridge, cuando formuló en los años de guerra, un plan para el -
futuro de la comunidad de na~iones y para una vida justa en cada -
pueblo; cuyo lema se expresa en dos palabras. "Seguridad Social" 
(4). 

(4). De la Cueva, Mario, Ob, Cit. P. 23 
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1.2 ANTECEDENTES HlSTOR!COS NACIONALES DEL TRABAJO 

Por lo que respecta a nuestro pals, de entre los ordena.mie!C 
tos jur!dlcos que se crearon en la época colonial, sobresalen las 
Leyes de Indias, que buscaban proteger a los aborlgenes amerlca-
nos. De entre sus disposiciones encontramos y que son de interés 
para el Derecho del Trabajo las siguientes: Asegurar a los in--
dios la percepción efectiva de su salario, reducción de jornada, 
salario mínimo, prohibición de las tiendas de raya. 

Fué as!, que las Leyes de Indias creación, tal vez la mAs -
importante de los Reyes Católicos, no tuvieron la fuerza necesa-
rla, ya que a fin de cuentas privó la idea de que esas leyes de-
bfan de obedecerse, pero no cumplirse. Al respecto, el licencia
do Alberto Trueba Urbina establece: "Si un servicio admlnistrat! 
vo y una previsión rigurosa que han encaminado sus esfuerzos a e~ 
centrar la eficacia de las Leyes del Trabajo, no han logrado en -
nuestro-tiempo eltmtnar infracciones que frecuentemente quedan con 
graves perjuicios para el trabajador, puede calcularse cual serta_ 
el respeto que merecieron tas leyes de indias o los poderosos de_ 
aquella época que seguramente no hab!an asimilado del cristianis
mo, el espiritu ardiente de caridad, llmit&ndose a su ejercicio -
seco y rutinario". (5) 

Efectivamente, unas veces la falta de instrumentos efectivos 
para hacer cumplir la Ley, otras !a confabulación de las autorida
des y los capitalistas de todos géneros, para la violación de la -

(5). Trueba Urbina, Alberto; Huevo Derecho del Trabajo, Edit. Po
rrGa, S. A., 6a. Edición. México, 1981. P. 76. 



Ley, otras la ignorancia misma de la Ley. Y as! lo que pudo ser_ 
un modelo, se convirtió con el transcurso del tiempo en sólo una 
reliquia hi:;t6ric.:i. 

As! pues, parte integrante del régimen fue la reglamentación 
rigurosa de los oficios por medio de las ~rdenanzas de los gremios; 
sistema corporativo de la organización del trabajo. De los gre-
mios surgió la pequeña burgues!a industrial, representada por ma
estros artesanos. Posteriormente, desaparecieron los gremios por 
declaración de la Ley del 8 de junio de 1813, que autorizó a to-
dos los hombres avecindados a establecerse libremente en las f~b.!:..!_ 

cas y oficios que estimaren convenientes, sin necesidad de licen
cia o de ingreso a un gremio, también en el decreto de Apatzingan 
se estableció en su articulo 38. Al respecto el maestro José D~
valos, expl lea que, "la pequeña y mediana burgues!a industrial -
feudal, aspiraba lograr un cambio que le asegurase el estableci-
miento de la propiedad privada frente al monopolio de la propie-
dad territorial detentada por la corona española. Postulaban en
tre otras cosas, la libre contratación frente al régimen de servl_ 
dumbre, la concur.rencia capitalista al lado de los gremios y cor
poraciones religiosas':. (6). 

Pero la revolici6n de independencia, con sus ideas avanzadas 
encaminadas a la institución de un nuevo Orden jur!dico, destruyó_ 
las ingenuas esperanzas de un arreglo pa:!fico, imposible sin el -
recurso de la revolución. 

(6). D~valos, José: Derecho del Trabajo, Tomo l. Edit. PorrOa, S.A. 
2a. Edición, México, 1988. P. 55 
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As! pues, no parece que la condición del peonaje mexicano 
haya mejorado con la independencia, demasiados ocupados con la P.2. 
l!tica, los gobiernos que sucesivamente detentaban el poder, vi-
viendo seguramente un estado de anarqu[a y de inseguridad social, 
dejaron al azar los aspectos laborales. EncontrAndonos que del -
año 1823 al 1854 el aumento del jornal fué de seis centavos. As! 
tenemos que, las primeras organizaciones artesanales sustitutivas 
de los antiguos gremios fueron creados bajo el gobierno de Antonio 
López de Santa Anna ( 1843), siendo de esta misma época las 1 i"ama- . 
das Juntas de Fomento de artesanos y las Juntas Menores, cuya fu~ 

ción era fomentar la producción nacional y defenderla de la indui 
tria extranejera. 

Al triunfo de la revolución de Ayutla, que permitió la ex-
pulsión definitiva de Santa Anna del poder, el presidente Comon-
fort, nombrado en sustitución de Juan N. Alvarez, el 11 de dicie!!'_ 
bre de 1855, reunió al Congreso Constituyente en la ciudad de Mé
xico el 17 de febrero de 1856, para el efecto de formular un pro
yecto de Constitución, que dió vida finalmente a la Constitución 
de 1857. Fué as!. que al consumarse la victoria de los liberales 
sobre los conservadores, inicia en nuestro pals la etapa de la co~ 
solidación jur!dica, teniendo una gran importancia la participación 
de don Benito JuArez, el cual promulgó las Leyes de Reforma; asl-
mismo luchó contra la expansión napoleónica, la cual se manifestó_ 
en México a través de Maximiliano de Habsburgo. 

Al respecto relata Gastón Garcfa CantCi, "El partido l 1beral 
se divide en dos grupos: Uno formado por JuArez y Lerdo de Tejada 
y el otro con los que serian los porfiristas. Los primeros dese~ 
ban la capitalización autónoma; los segundos el crecimiento apoya-
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do en la burguesla norteamericana". (7). 

En el gobierno porfirista, se suscitaron dos importantes 
acontecimientos que fueron: La huelga de Cananea, en donde los -. 
trabajadores exiglan mejores salarios y la supresión de los prlvl 
legios a empleados norteamericanos, misma que fué aplastada con -
lujo de violencia con intervención de tropas norteamericanas. Un 
segundo suceso, fué la huelga de Ria Blanco que se derivó por im
posición de un reglamento de fabrica que pasaba sobre la libertad 
y dignidad de Jos trabajadores, la cual no tuvo buenos resultados, 
ya que los patrones de las industrias decretaron paro general, y_ 
el entonces Presidente Porfirio Dlaz, ante Jas solicitudes de los 
trabajadores para que solucionara el conflicto, dec1d1ó apoyar a 
los empresarios, y sólo accedió a prohibir el trabajo de los meno 
res de siete años. 

Fué as!, que en el ano de 1906, se publicó el manifiesto y_ 
programa del partido liberal, presidido por Ricardo Flores Magón_ 
en donde se analizó la situación del pals y propone reformas a los 
programas pollticos, agrarios y del trabajo. Contiene ademas, al
gunos principios que fueron consagrados en la declaración de Dere
chos Sociales de Ja Constitución de 1917, mayorla de trabajadores_ 
mexicanos en todas las empresas e igualdad de salarios para nacio
nales y extranjeros, prohibición del trabajo de menores de 14 años, 
jornada maxima de ocho horas, descanso obligatorio. 

(7). Garcla Cant!i, Gastón: El Socialismo en México. Siglo XIX. 
México, 1960, P.18. 
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Ahora bien, no se pretende realizar un relato de lo que fué 
el movimiento armado contra el general Porfirio Dtaz, ni de lo -
que se ha llamado Ja Revolución Constitucionalista. Pero toda -
vez que la revolución mexicana es en lo esencial, un fenómeno so
cial del movimiento armado, diremos que el cinco de octubre de 
1910, Francisco J. Madero, expidió el Plan de San Luis Potosi, en 
donde desconoce el régimen profirista y lucha por el principio de 
la ''No reelecci6n 11

, al consumarse la traición de los ideales de -
Jos campesinos, se produce la rebelión de Emiliano Zapata en el -
sur, y surge entonces la traición militar de Victoriano Huerta, al 
dar muerte a Madero y Pino Suárez. Paralelamente al triunfo con~ 
titucionaiista, nace el Pian de Guadalupe, que sintetizó verdaderE_ 
mente los ideales del pueblo y que contenta entre otras cosas: 
Leyes Agrarias, que favorezcan la pequena propiedad, desaparezcan 
los latifundios y se le restituyan las tierras que les fueron de~ 
pojadas a los campesinos, revisión de los códigos civil, penal y_ 
de comercio. Además se establece Ja igualdad entre el hombre y 
la mujer y se introduce el divorcio, etc. 

As! pues, la primera etapa de la revolución que podrlamos 
llamar maderista, nos ofrece un timido renacimiento del sindicali! 
me en México; se constituyeron entre otros organismos s1ndicales 1 

Ja Unión Minera Mexicana, en los estados del norte, la Confederación 
del Trabajo en Torreón, el Gremio de Alijadores en Tampico, etc., 
de todos los organismos sindicales o para-sindicales de la época.
el más conocido es la Casa del Obrero Mundial, misma que el prime
ro de mayo de 1913, adoptó este nombre como definitivo; la histo-
ria de la Casa del Obrero Mundial, llena una etapa corta pero impar 
tantlsima, comprendida entre el 22 de septiembre de 1912 y el 2 de 
agosto de 1916, en que sierra sus puertas después del fracaso de la 
huelga general de 1916, decretada por la Federación de Sindicatos 
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obreros del D.F., que entre otras cosas ped!an: la unificación de 
la moneda, ya que estos, recib!an papel moneda y ten!an que com-
prar productos valorados en oro. El fracaso a que hago referencia, 
consistió en que Carranza Presidente Constitucional de ese enton" 
ces, a base de engaños y sobre todo amenazas, la rompió. Al trani 
formarse la Casa del Obrero Mundial, en un Sindicalismo Reformis
ta Politizado, estableció las bases para la formación de la 
C.R.D.M., (Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana). 

Todos estos movimientos referidos, propiciaron que se iniciara un 
periodo legislativo en materia laboral, en las diversas entidades 
del pa!s, tales como: El Legislador del Estado de México, dictó -
una Ley del 30 de abril de 1904, llamada Ley de Vicente Vi!Jada; 
en la que se establec[a la obligación de prestar la atención méd! 
ca requerida y pagar el salario a los trabajadores hasta por tres 
meses, en caso de un accidente por riesgo de trabajo. 

En el Estado de Nuevo León, se expidió otra Ley sobre la 
misma materia y se denominó Ley de Bernardo Reyes de 1906, y que_ 
definió el único riesgo de trabajo que contemplaba; que era el ªi 
cidente de trabajo como "Aquel que ocurre a Jos empleados y oper! 
rios en el desempeño de su trabajo ó en ocasión de él", y fijó I~ 

demnlzaciones hasta por el importe de dos años de salario en caso 
de incapacidad permanente. 

Aguascalientes, expidlO una Ley el 23 de agosto de 1914, en 
donde se decretó la reducción de la jornada a ocho horas, descan
so semanal y se prohibió la reducción de salarlos. 

Por su parte, en San Luis Potosi, el general Eula!Jo Gutié-
rrez, Gobernador y comandante mil ltar, mediante decreto del 15 de_ 
septiembre de 1914, instituyó el salario m!nimo para el estado de_ 
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0.75 diarios, la jornada maxima de nueve horas, el salario mlnimo 
en las minas de 1.25 diarios, el pago del salario en efectivo, pr2 
hlbe las tiendas de raya, declara inembargable los salarios, crea 
el departamento del trabajo y determina la irrenunciabilidad de -
los beneficios concedidos por la propia Ley. 

El gobernador de Tabasco, Luis F. Domlnguez, promulga un d~ 

creto con fecha del lo. de septiembre de 1914, que se refiere o -
la orientación agraria mas que laboral, por medio del cual queda 
abolida Ja esclavitud ''de hecho 11

, que privaba en el Estado, se i! 
pone el salario m!nimo y se consagra la jornada de ocho horas pa
ra los peones del campo. 

En el Estado de Jalisco, se expidió la Ley de Manuel M. Di~ 

guez, del 2 de septiembre de 1914, que consignaba el descanso do
minical , el descanso obligatorio que precisa los dias 28 de ene

ro, 5 y 22 de febrero, 5 de mayo, 18 de julio, 16 de septiembre, 
11 de noviembre y 18 de diciembre. Vacaciones de ocho dlas sema
nales, jornada limitada de trabajo en los almacenes de ropa y tie~ 
das de abarrotes. En éste mismo Estado, Manuel Verlanga publicó_ 
el siete de octubre de 1914, un decreto que se ha llamado la "Pr.!_ 
mera Ley del Trabajo de la Revolución Constitucionalista, que re
glamentó los aspectos principales del contrato individual de tra
bajo, algunos cap[tulos de previsión social y creó las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje. 

En el Estado de Veracruz, decretó el coronel Manuel Pérez R2 
mero, el d~scanso semanal, el 4 de octubre de 1914; as[ mismo, 
promulgó una Ley de Trabajo, candico Aguilar, el 19 de octubre de 
1914, que contenía la jornada de trabajo de nueve horas, descanso 
semanal en domingo y d!as festivos, asr como el salario mlnimo 
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($1.00), que podla pagarse por dla, semana o mes, Juntas de Admi
nistración Civil, inspectores de trabajo, etc. Una promulgación_ 
mas, fué la realizada por Agustln MillAn, el seis de octubre de -
1915, la cual tuvo la caracterlstica de ser la primera en regular 
las Asociaciones Profesionales. 

Por lo que respecta a Yucatan, podemos decir, que la obra -
del general Salvador Al varado, ha sido una de las mas importantes 
emanadas de la Revolución Mexicana. Son dos las Leyes promulgadas 
por el general Alvarado para el referido estado. La primera de 
14 de mayo de 1915, que creó el Consejo de Conciliación y el Trib~ 
nal de Arbitraje. La segunda, de 11 de diciembre de 1915, es la_ 
Ley del Trabajo, las Leyes Agrarias, de Hacienda, del Catastro, del 
Municipio Libre y del Trabajo; mismas que han sido conocidas como_ 
las ''cinco hermanas'1

, por perseguir todas un mismo camino 6 propó
sito, como pudo ser el de, contribuir a la transporfación del rég! 
men económico. 

En cuanto se refiere al Distrito Federal, el 12 de diciembre 
de 1914, se die.ta por el primer jefe Carranza, un decreto en el -
cual, después de ~xpoíler las razones por las Que se ha de prorro-
gar el Plan de Guadalupe, se compromete para expedir y poder en -
vigor durante la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas -
encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, so-
ciales y polltlcas del Pa!s. Leyes Agrarias que favorezcan la fo! 
mación de la pequeña propiedad, disolviendo latifundios, Leyes fi~ 
cales encaminadas a obtener un sistema equitativo de impuestos a -
la propiedad, legislación para mejorar la condición del peón rural, 
del obrero, del minero y en general de las clases proletarias. 
Previamente, por decreto del 17 de octubre de 1g13, se anexo a la 
Secretarla de Gobernación, el Departamento de Trabajo, con ese m~ 
tivo, se formuló un proyecto de Ley sobre contrato de trabajo, d~ 
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nominado "el proyecto Zubaran•, por la participación del ministro 
de Gobernación, licenciado Rafael Zubaran, que fué un intento de 
reforma a la legislación civil. 

La Ley del Trabajo, fué promulgada en Coahúila, por el Gobe! 
nador Gustavo Espinoza Mlreles, el 27 de octubre de 1916, que re-
produjo !ntegramente el "proyecto Zubaran", con el agregado de tres 
cap!tulos sobre participación en los beneficios, conciliación y ª! 
bitraje y accidentes de trabajo, éste último capitulo fué tomado a 
su vez, de la Ley sobre Accidentes de Trabajo de Bernardo Reyes. 

Esta efervecencia pol!tica, culminó con la creación de la -
Constitución de 1917 y el articulo 123 Constitucional. 

Fué decepcionante en el aspecto laboral, el proyecto Constl 
tucional presentado por el primer jefe Carranza; la fracción X 
del articulo 73, se limita a autorizar ai Poder Leg1slat1vo para 
regular la materia de trabajo. El proyecto agregó al articulo So. 
un parrafo limitado a un añc la obligatoriedad del contrato de tr2_ 
bajo, en diciembre de 1916, las diputaciones de Veracruz y YucatAn, 
presentaron dos reformas al articulo So., con normas concretas en_ 
favor de los trabajadores, pero la comisión dictaminadora del ar-
tlculo So., incluyó sólo la jornada de trabajo maxima de ocho ho-
ras, prohibiéndose el trabajo nocturno industrial de las mujeres y 
niños. 

Heriberto J~ra, diputado veracruzano, hizo uso de ia palabra 
para proponer ia inciuslón de los derechos de los trabajadores en_. 
la Constitución, misma que fué considerada por Jos constituyentes 
como ridlcula. Posteriormente, correspondió el lugar al diputado 
obrero por Yucatan, Héctor lictoria, quién fincó las bases de lo_ 
que serla posteriormente el articulo 123 Constitucional, ósea que 
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Ja Constitución debla señalar las bases fundamentales para que las 
legislaturas de Jos estados, expidieran las Leyes de Trabajo, pa
ra que Jos derechos de Jos trabajadores no pasaran inadvertidos. 
Victoria pensaba que en Derecho del Trabajo, deblan identificarse 
con Ja realidad social y las necesidades de Jos trabajadores. 

Cuando se logró la conjunción en cuanto a la preocupación -
social se refiere, de Heriberto Jara, de Mújica, éste como miem-
bro de Ja comisión redactora y de Victoria, al establecer el con
tenido y de Hanjarres al sugerir Ja forma, se concibió nuestro -
Articulo 123 Constitucional, el 23 de enero de 1917, con aproba-
ción unAnime. 

AdemAs de que fué nuestra nación el primer pals, que Incor
poraba las garantla~ sociales a una Constitución, acto que se lo
gró cuando de manera conjunta, a petición de Ja Asamblea Constit~ 
yente, en la sesión ordinaria del 23 de enero de 1917, se votó de 
manera unAnime tanto el articulo 123 de la Constitución y Ja in-
corporación a la misma Carta Magna del Articulo So. Constitucio-
na i. 
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2.1 TESIS CONTRACTUALISTAS 

Por nuestra formación jurldica romanista, toda figura o in~ 
tituto jurldico se ha. querido derivar del Derecho Civil. 

Mario de la Cueva resume el tema as!: "La relación indivi
dual de trabajo goza de plena autonomla frente a los Contratos de 
Derecho Civil, tanto por estar regida por un estatuto autónomo, -

cuanto porque ninguna del as figuras civiles es apta para expllca.c: 

1 a" ( 1). 

As! pues, es preciso distinguir el Contrato de Trabajo, como 
acuerdo de voluntades para la producción de determinados efectos_ 

jurldicos queridos por las partes y la relación individual de tr! 
bajo que es el conjunto de Derechos y Obligaciones que derivan P! 
ra el trabajador y el patrón, del simple hecho de la prestación_ 

del servicio. 

Es por ello que, para la existencia de la relación de trab! 

jo es indispensable la voluntad del trabajador, en tanto la voluE_ 
tad del patrón no sle~pre concurré de manera directa en la forma
ción de dkha relación. 

En consecuencia, el aspecto esencial de la vida de las rel! 
clones obrero-patronales, es la relación de trabajo, o sea el he

cho mismo de las prestaciones de un servicio, el cual determina -
por si solo, la aplicación del Derecho del Trabajo, cualquiera 
que haya sido la voluntad de las partes. 

(1). De la Cueva, Mario: Derecho Mexicano del Trabajo.México, 1969. 

p .451. 



19 

As! tenemos que la teor!a Contractualista se originó en la_ 
trad!ci6n Civilista, pues los Códigos Civiles reglamentaban el 
C9ntrato de Trabajo, en el cual imperaban los principios de igual 
dad de las partes y la autonom!a de la voluntad, pero a partir de 
la Constitución Mexicana de 1917, el concepto de Contrato de Tra
bajo cambió radicalmente, convirtiéndose en un contrato el'olucio
nado, cano lo dijo el constituyente Macias; no se cambió el nombre 
pero en el fondo ya no hay propiamente un contrato en el que impi 
ren aquellos principios, sino que por encima de la voluntad de 
las partes, est~n las normas que favorecen al trabajador, de mani 
ra que es la Ley 1 a que suple 1 a voluntad de las partes para colQ 
carlas en un pi ano de igualdad. Por el lo sostenemos que el Con-
trato de Trabajo es una figura jur!dlca, regido por normas labor! 
les de car~cter social distintas del derecho de las obligaciones_ 
de la Legislación Civil. 

Por otro 1 ado, 1 a teor! a Re! acioni sta, fué expuesta por llof-'"' ·., 
gas Siebert, ali~ por el a~o de 1935 en el apogeo nacional-socia-
lismo en Alemania. Para diferenciarla del Contrato, se estimó que 
las relaciones contractuales, gobernadH,,:io.r.el Derecho Objetivo_ 
proteccionista del trabajador a la empresa, de donde se deriva la 
prestación de servicios y el pago del salarlo. Esta teor!a no 
contó con el apoyo de la mayorla de los juristas, porque declan -
si la relación de trabajo es contractual, tan sólo podr~ aplicar-
se el Derecho Objetivo en favor del trabajador. Entre la relación 
y el contrato, como dice el catedr&tlco Guillermo Cabanel las, vuel 
ve al escenario la tantas veces discutida prioridad entre el huevo 
y 1 a gallina. La r el ac !O n es un té rmfno que no se opone a 1 Contr2_ 
to, sino que lo contempla, ya que preclsa111ente la relación de tra-
bajo, generalmente es originada por un contrato, ya sea expreso o_ 
U cito, que genera 1 a prestación de serv lelos. 
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IDEAS CIVILISTAS SOBRE EL COIHRATO DE TRABAJO "CONTRACTUALISTAS " 

Los autores del Derecho Civil, han tratado de encuadrar el_ 

Contrato de Trabajo dentro de alguna de las figuras jurldlcas ti

picas de ios Contratos Civiles, as!, se han esforzado por buscar

le caractertsticas propias que ie hagan semejante a alguna de es

tas categorlas de contritos: Al Arrendamiento; a la Compraventa; 

a la Sociedad O al Mandato. 

Tres direcciones doctrinales, senala Pérez Botija, se advle_!: 

ten en los autores acerca de éste punto: a) La que pretende bus

car acomodo a 1 Contrato de Trabajo en los viejos cúadros contrac

tuales; b} La que propone una figura sui géneris; e} La que ie 

niega e i car&cter de ta 1 Contrato. 

A} TEORIA DeL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO· 

Esta teorla tiene un claro origen rom&ntico y parte del su

puesto de que la fuerza de trabajo.es susceptlbfe de ser arrendada. 

Con la figura jur!dica de la Locatio Conductlo Operarum •. trasmi

tida al Código Napoleónico en el titulo VIII, Libro 11, bajo el r.!!_ 
bro, "Del Contrato de Arrendamiento", en el articulo 1708, distin

gue dos aspectos de Contratos de Arrendamiento; el de Cosas y el -

de Obras. Define al Contrato de Arrendamiento de Obras en el 

articulo 1710, como aquel por el cual una de las partes se obliga_ 

a hacer alguna cosa para la otra, mediante un precio convenido en

tre ellos. 

A julc~ de la d6ctr~a. esta deflnlcl6n legal comprende el_ 

arrendamiento de serv lelos en el cual una de las partes pone su 

trabajo al servicio de la otra (Locatlo Dperarum), y el Contrato -

de Arrendamiento de Obra, propiamente dicho, es aquel en que una -

de las partes se compromete frente a otra a hacer un trabajo 6 una 

empresa determinada (Locatlo Operls). 



21 

Esta figura pasa del Código de Napoleón al Código Español -

de 1888, el cual en su Titulo IV, Capitulo ill. reglamenta el Co.!'. 

trato de Arrendamiento de Obras y Servicios en igual sentido que_ 

1 a legi si ación francesa. 

El licenciado Mario de la Cueva, al transcribir a Planiol -
dice: "El trabajador puede ser objeto de muchos contratos, por -

lo cual el buen sentido exige por lo menos se tenga cuidado de f.!. 
jar de cual de 1!1.1.os se trata. Es contrato de un arrendamiento, -
segQn se demuestra un r6pido an6lisis: La cosa arrendada, es la -

fuerza de trabajo que reside en cada persona, y que puede ser ut.!. 
!izada como la de una maquina ó la de un caballo, dicha fuerza -
puede ser dada en arrendamiento y es precisamente lo que ocurre -

cuando la remuneración por medio del salarlo es proporcional al -
tiempo laborado, de la misma manera que pasa en el arrendamiento_ 

de cosas. 

Difiere de la transcripción anterior realizada por el maes

tro De la Cueva, ya que la esencia del Contrato de Arrendamiento_ 
se encuentra en el uso ó goce de un bien que no se destruye, ni -

consume y .. que debera ser devuelto al arrendador una vez que se h.!! 

ya hecho uso de él ó disfrutado durante el tiempo convenido. En_ 
lo que al Contrato de Trabajo se refiere, esto no sucede, ya que_ 

la fuerza de trabajo se consume de manera instantanea, es decir, 
al momento de prestar el servicio. 

El Código Civil de 1870 rompe con la tradición civilista, d~ 
jando a un lado al Arrendamiento de Servicios, llamado Locatios y_ 
dice: "Pero sea cual fuere la esfera social en que el hombre se -

halle colocado, no puede ser comparado con los ·seres irracionales 
Y menos aQn con las cosas Inanimadas, parece un atentado contra la 

dignidad humana, llamar alquiler a la prestación de servicios per
sonales. 
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El articulo Jo. de la Ley Laboral establece: "El trabajo es 
un derecho y un deber sociales. No es articulo de comercio, exi
ge respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y d! 
be efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un~ 
nivel econ6mico decoroso para el trabajador y su familia. 

No podrAn establecerse distinciones entre los trabajadores_ 
por motivo de raza, sexo, credo religioso, d6ctrina polltica 6 -
condlci6n social". 

8) TEORlA DEL CONTRATO DE COMPRA-VENTA 

El Contrato de Trabajo, es un contrato de Compra-Venta, en_ 
virtud del cual el obrero vende su fuerza de trabajo, siendo el -
salario el precio de la venta. 

Al respecto cita el doctor Harto de la Cueva a Carnelutti: 
"Sostiene que as! como en el contrato de suministro de energla, -
hay que distinguir entre la fuente de energla y la energla misma, 
as! también en el Contrato de Trabajo, se deb• distinguir entre -
el trabajador que en hinguna manera puede ser objeto de compra-ve~ 
ta y su actividad que es el objeto del Contrato". Calificando a_ 
la actividad del hombre dentro del término genérico de las cosas. 

En la compra-venta, la cosa vendida se seoara por completo_ 
del vendedor, pasando a manos del comprador y el esfuerzo del ho~ 

bre y por ende en ningún concepto podemos denominar esta energla_ 
laboral como cosa. 

Las dos concepciones detalladas son rechazadas por involucrar 
en la categorra de cosas, como objeto del contrato la energla hum! 
na, misma que es inseparable de ia propia personalidad. AdemAs, -



23 

no se vende ni se a 1qui1 a Ja fuerza de trabajo, sino que se uti IJ. 
za un servicio inmaterial izable, distinto de la energ!a que lo pr~ 
duce, en donde i a persona que i o realiza, el trabajador con su tr.!!_ 
bajo, es el verdadero e J emento de la contratación. 

C) TEORIA DEL CONTRATO OE SOCIEDAD 

Los economistas se fijan en el trámite mercantil y jur!dico 
que tiene el fenómeno asociativo en la actualidad y desde su pun
to de vista, consideran que el Contrato de Trabajo es una forma -
de sociedad. 

El tratadista Mario de Ja Cueva al citar a Chatelain anota: 
"El Contrato de Trabajo se encuentra en Ja gran industria". Se -
refiere o limita al trabajador en la empresa. 

Razones que hacen necesaria Ja ampliación del concepto de -
empresa para su entendimiento; as! tenemos que un establecimiento 
industria! es algo complejo, que responde a cierta unidad. Es a~ 

te todo, un grupo de hombres y su funcionamiento es una combinación 
de actos que tienden a un fin común, Ja producción de objetos, ª! 
mon!a de actividades de muy diversos grados, inteligencia, ciencia 
fuerza, habil !dad técnica, disciplina para mantener la coordinación 
y subordinación necesarios al éxito de la obra en comDn, tal es la 
empresa industrial. 

El maestro Mario de Ja Cueva afirma que: La doctrina de Ch.!!_ 
telain, más que una explicación jur!dica, es una explicación eco--· 
nómica del fenómeno de Ja producción. 

Por nuestra parte considero que, en la formación de una so-
ciedad 6 corporacl6n asociativa, se crea una nueva persona, en don 
de la relación se establece entre Ja sociedad y cada uno de sus 
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componentes, no as! en el Contrato de Trabajo, en el que Ja rela
ción se origina directamente entre el deudor y acreedor. En gen! 
ral a quienes lo enmarcaron en el Contrato de Sociedad, se les 
obliga a recordar, que la sociedad origina una fusión de volunta
des que forman una sola persona moral con una finalidad común, -
mientras que en el Contrato de Trabajo, las partes se mantienen -
diferenciadas y con intereses contrapuestos. 

O) TEDRlA DEL CONTRATO DE MANDATO 

El mandato confiere al mandatario la facultad de representar 
al mandante; algunos autores pretenden asimilar el contrato de tr! 
bajo al de mandato, entendiendo que el trabajador no es mAs que -
un mandatario del patrón, ejecutor de un servicio a nombre de éste. 

Por mi parte considero; que el mandatario en su actividad -
especifica obliga al mandante. el trabajador no tiene esa facultad 
sólo obligación de prestar un servicio y la obligación del manda
tario es el de celebrar actos jur!dicos en representación del ma~ 

dante. 

Con base en el Articulo 123 de nuestra Carta Magna, se es-
tructur6 el Contrato de Trabajo, sin tomar en cuenta la tradición 
civilista, ya que con toda claridad quedó precisado en el seno del 
Congreso Constituyente, como un Contrato evolucionado de carActer 
social, en el que no imperan ei régimen de las obligaciones civi
les y menos la autonom!a de la voluntad, pues las relaciones lab_!! 
rales en todo caso deberAn regirse conforme a las normas sociales 
m!nlmas creadas en la legislación laboral. En consecuencia, ia -
teor!a del contrato de trabajo en la legislación mexicana, se fu~ 
da en los principios de Derecho Social, cuya api icación esta por_ 
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encima de Jos tratos personales entre el trabajador y el patrón, 
ya que todo privilegio o beneficio establecido en la~ Leyes Soci! 
les suplen Ja autonomla de la voluntad. 

Por su parte el licenciado José Martln Blanco, considera al 
trabajador: "Como Mandatario y supone que ambos (trabajador y ma" 
datario) actúan por cuenta y a nombre del mandante 6 patrón, es -
decir, en su representación ó sustitución". (2). 

Por mi parte, considero errónea la afirmación anterior, to
da vez que el Contrato de Mandato opera para clebrar actos jurldl 
cos, no siendo as! en cuanto al Contrato de Trabajo se refiere, -
ya que en aquel hay obligaciones, es decir, relaciones eñtre man
dante, mandatario y terceras personas, en la relación laboral, la 
obligación se contrae entre dos personas; patrón y trabajador • 

. (2). Martln Blanco, José: El Contrato de Trabajo. Revista de De
recho Privado. Madrid, 1957. P. 93. 
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2.1.1 IDEAS MODERNAS SOBRE LA RELACIDN DE TRABAJO. 

TEORIAS RELACIONJSTAS 

La teor!a Relacionista en contra posición a la tradicional~ 
Teor!a Romana Contractualista, que hace derivar al Contrato de -
Trabajo de un acuerdo de voluntades, nace en Alemania por el año_ 
de 1935, durante el apogeo del Nacional Socialismo con Wolfgang -
Slebert como principal representante. Expresa que la relación de 
trabajo se origina en el Derecho Proteccionista del trabajador y_ 
consiste en la Incorporación del trabajador a la empresa, en don
de deriva la prestación del servicio y el pago del' salarlo. 

Al respecto, citaré a algunos autores que manifestaron su -
opinión al referirse a esta teor!a: 

G. Levasseur: "El Derecho del trabajo en grado mayor que en 
cualquiera de las restantes ramas del derecho, es una transposi-
clón jur!dica de situaciones económicas, ni la existencia de un -
contrato, ni el pago de un salario, son ya actualmente condiciones 
necesarias para Ja aplicación de( Derecho Laboral.,'. 

Arthur N. Kisch: 'la relación de trabajo, no es una relac!on 
contractual y que aún en los casos en que tiene como origen un con 
trato, no adquiere sustantividad, sino con la recepción del trab! 
jador a la empresa". 

Fracisco Messlneo: "Una relación jurldica creadora de obli
gaciones puede independientemente de la existencia de un contrato, 
y éste es el caso de la relación de trabajo'. 

Francisco Ferrari: "Cuando se habla de relación de trabajo, 
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no se hace referencía en nuestro Derecho a la relación que crea 
propiamente el contrato y se rige por él, se alude m~s bien a una 
relación de hecho consecutiva al contrato, ~ue puede en algu11us -
casos existir sin él, y que no es la regida por la convenció~ si

no otra muy distinta que, engendrada frecuentemente en el contrato 
se automatiza, una vez que empieza a cumplirse, pudiendo producir 
efectos aún cuando el contrato resulta nulo. Por eso se ha habl! 
do en nuestros d!as de un contrato realidad, que no solamente exi~ 
te y tiene importancia por el hecho de su ejecuci6n, es por la 
prestaci6n efectiva del servicio que se establece la situaci6n de 
subordinaci6n y que se aplica a la Iegislaci6n tuitiva que articuló 
el c6digo". (3) 

Guillermo Cabanellas: "El contrato es el acuerdo de volunta 
des, la relaci6n del trabajo es el efecto del contrato, 6 sea su_ 
ejecuci6n y la regiamentaci6n del trabajo, es la imposici6n legal 
normativa que determina las consecuencias que el legislador fija_ 
sobre la voluntad de los contratantes", 

Oeveall: "No siempre la estipulacl6n del contrato de trabajo 
coincide con la prestaciOn del trabajo, puesto que puede producir
se ei caso de un contrato por el cual el trabajador se obliga a -
prestar sus servicios solamente a partir de una determinada fecha 
futura. En este caso existe un contrato de trabajo el cual impoL 
ta obligaciones reciprocas para ambas partes; pero la relaci6n de 
trabajo ex¡ste desde el momento en que el trabajador comienza a -
prestar su trabajo por cuenta del patrOn". 

(3). Ferrari Francisco; El Derecho del Trabajo. Madrid, 1929.P.28. 
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Encontramos puntos de coincidencia en la mayorla de estos -
autores, como por ejemplo cuando dicen que, el contrato de traba
jo cumplido crea la relación de trabajo y que ésta es susceptible 
de existir sin aquel. 

En la vigente ley se reconoce la existencia de la relación_ 
de trabajo; prestación de un servicio personal subordinado media~ 
te el pago de un salario, independientemente del acto que le dé -
origen. La idea de contrato se adoptó como el acto que en ocas~ 

nes indispensables pueda dar nacimiento a la relación de trabajo. 

En la Ley de 1931, se presum!a la existencia de la re laciOn 
de trabajo entre el que presta un servicio personal y el que lo -
recibe, esta idea es originaria de Alemania, en donde es desarro
llada por Arturo Nikisch. 
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El articulo 20 de nuestra Ley Laboral vigente, identifica al 
contrato y a la relación de trabajo desde el punto de vista de sus 
consecuencias, estableciendo que ambos producen los mismos efectos. 

Articulo 20, "Se entiende por relación de trabajo, cualqui! 
ra que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo_ 
personal s~bordinado a una persona, mediante el pago de un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma 
ó denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obli
ga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el 
pago de un salario. 

La prestación de un trabajo a que se refiere el p~rrafo pri 
mero y el contrato celebrado producen los mismos efectos•. 

As! pues, no hay ninguna diferencia entre el contrato y la 
relación de trabajo, aún cuando la Ley se define en primer térmi
no a la relación que en todo caso siempre provendr~ del contrato_ 
individual de trabajo; ya sea e•preso ó t~cito, pues la incorpor1 
ción del trabajador en la empresa requiere siempre del consenti-
miento del patrón, ya que las relaciones laborales no se originan 
por arte de magia, toda vez que el propio precepto reconoce que -
una y otros producen los mismos efectos jur!dicos. 

Ya que como hemos visto, la relación es un término que no -

se opone al contrato, sino que lo complementa, ya que precisame~ 

te la relación de trabajo generalmente es originada por un contr! 
to, ya sea escrito ó t~cito que genera la prestación de servicios. 
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Por ello el Derecho del Trabajo es de aplicaci6n forzosa e inelu
dible en todo contrato 6 relación laboral, así como el derecho a~ 

tónomo, que se establece en los contratos de trabajo, pudiendo la 
voluntad de las partes, superar las normas proteccionistas del d~ 

recho objetivo en beneficio del trabajador. Una vez garantizados 
los derechos de los trabajadores, que se establecen en las leyes, 
as! como las ventajas superiores a éstas que se consignan en los_ 
contratos colectivos de trabajo; sin embargo, queda una zona libre 
de autonom!a en los contratos individuales para pactar condiciones 
superiores a las que marca la Ley o al contrato colectivo. Es por 
eso que entre el contrato y la relación no hay discrepancia, pues 
el contrato de trabajo no puede ser sustituido por la relación de 
trabajo como figura autón~ma, ya que el propio contrato se mani-
fiesta a través de la relación laboral. El acto puede ser el con 
vento que se formaliza con la celebración del. contrato ó la pres
tación del servicio que a su vez, dA vida al contrato de trabajo_ 
y en uno y otro caso, siempre regirAn las leyes protectoras de los 
trabajadores. 
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CLASIFICACION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 

En el Derecho del Trabajo, existen dos tipos de sujetos: !_!! 

divlduales y Colectivos, esto es, que entre únicamente en juego -
el interés particular de uno o varios trabajadores, o que haga ªf 
to de presencia el interés de la comunidad obrera. Es a consecue.!! 
cía de esta serie de situaciones de donde se deriva la claslfica-
ción de relaciones Individuales o Colectivas de Trabajo. 

2. !. 3 RELACJON INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Una vez que se dejó establecido en p~ginas anteriores, que_ 
no existe diferencia entre relación de trabajo y contrato indivi
dual de trabajo, pasaremos a explicar los elementos que integran_ 
o forman parte de la relación Individua! de trabajo: 

EL CONSENTIMIENTO 

Es el acuerdo de voluntades manifestadas exteriormente sobre 
la creación o trasmisión de derechos y obligaciones, requiriendo_ 
para su integración dos operaciones: la oferta y su aceptación, 
que se puede realizar en forma expresa ó t~cita. 

Sólo se puede concebir la existencia de una relación laboral, 
cuando las partes han manifestado su voluntad para aceptar las 
obligaciones y derechos que marca la ley. Pues es, de tal trasce~ 

ciencia e Importancia este elemento del consentimiento, que el ar-
t!culo So. de nuestra Carta Magna señala: "A nadie puede obllgfrs!'_·· 
le a prestar servicios personales sin su justa retribución y sin -
su pleno consentimiento 11

• 
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Lo que significa que con excepción de los servicios obliga
torios que son impuestos por la Constitución ó el Estado en virtud 
de la pena Impuesta por el d~lito, todo trabajo debe ser libre. 

As! pues tenemos que siendo el consentimiento, un elemento de 
existencia del contrato o religión individual de trabajo para que 
tenga vida plena necesita reunir ciertos requisitos como son: La_ 
pluralidad de sujetos, la capacidad para contratar, la voluntad -
libremente declarada, ya que de no reunirse estos requisitos se -
puede estar frente a una declaración de voluntad viciada, por 
error, dolo; mala fé, violencia, Intimidación y que en general 
son explicados en el derecho del trabajo en la misma forma que el 
Derecho Común. 

Sin embargo, el doctor Pérez Botija se~ala, que la dóctrina 
clasica del derecho y obligaciones sufre evidentes e Importantes_ 
mod!f icac!ones. Ya que en el campo del derecho del trabajo, se -
reduce el area de libre consentimiento, el esquema fundamental del 
contrato, o sea la existencia y conjunción de las voluntades, es_ 
sometido a restrfcclones en cuanto a de cumplir una serie de con
diciones fijadas por ia norma objetiva. 

Lo que quiere decir que una vez cumplidos los mlnimos esta
blecidos por la Ley en la realización del acuerdo contractual, el 
contenido económico es obra de la voluntad de las partes, ya que_ 
incluso se pueden pactar condiciones económicas que mas favorezcan 
al trabajador. 

EL OBJETO 

Para Alfredo J. Ruprecht, el objeto del contrato o relación 
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de trabajo, es la obligación que asume el trabajador de prestar -
su energ!a o fuerza de trabajo al patrón. 

Para Luigi Oe Oitalia, el objeto del contrato laboaral, es_ 
la obligación que asume el trabajador de prestar su energia o fueL 
za de trabajo, o sea, en otras palabras que de dicha prestación -
del trabajo corresponderA determinada retribución como contraprei 
taclón del servicio prestado. 

Por su parte, el licenciado Mario de la Cueva, el objeto del 
contratode trabajo, es el contrato mismo, considerandolo Ja causa_ 
principal de la obligación jur!d!ca siendo su efecto la obtención 
de un salarlo. 

Por mi parte, considero que el objeto de la relación indivl 
.dual y del contrato de trabajo, es la prestación de un trabajo per 
so~al· subordinado, por una parte, y el pago del salario por otra, 
ya que considero que en materia laboral, no podrA existir otro 02 
jeto directo del contrato. 

·Por otra parte, tenemos que el objeto del Contrato de Trab~ 

jo no puede ser ilicito, ya que de serlo se le sancionarla con n~ 
lidad en todo o en la parte que lo fuera. Ahora bien, nuestra le_ 
glslaci6n laboral senala ciertos requisitos para la prestación del 
trabajo, en atención a las personas que Jo desarrollan, como son_ 
los menores de edad y las mujeres embarazadas, en estos casos la_ 
sanción se impone al patrón, siendo generalmente de carActer eco_ 
nómico. La atención que se les brinda a los menores de edad, obe
dece a su desarrollo fisico y a su formación escolar. En lo con
cerniente a las mujeres, la protección que se les brinda es en r~ 

z6n de su función reproductiva, reglamentando los periodos pre y_ 

postnatales. 
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REQUISITOS FORMALES DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Aún cuanto en materia laboral el legislador a tratado de 
simplificar al m!nimo las formalidades, existen algunos requisitos 
que si bien no son esenciales para la existencia del Contrato In
dividual de Trabajo, deben satisfacerse por el patr6n. Por ello_ 
es que la Ley Laboral exige que las condiciones de trabajo deben_ 
hacerse constar por escrito, cuando no existan Contratos Colecti
vos aplicables. 

Deber"án formularse adem&s dos ejemplares por. lo menos para_ 
que cada parte conserve uno. Existe la nueva dlsposlci6n de la -
Ley de eximir de documento escrito cuando rija un Contrato Colec
tl va. 

De Igual manera, establece nuestro ordenamiento laboral que 
la falta de documento escrito no priva al trabajador de los dere
chos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios pre~ 
tados, pues se l~putara al patr6n la falta de esa formalidad. En 
el documento escrito deben Ir los· datos que la Ley seftala tales -
como: Nombre del trabajador, la nacionalidad, la edad, el dorniel 
!lo del patr6n y del trab.ajador, indicaci6n de los servicios que_ 
va a prestar el trabajador con la mayor precisi6n posible, esto es 
señalar la naturaleza de las labores que va a efectuar, Jo cual -
sera correlativo con su salario, duraci6n del contrato, duraci6n_ 
de la jornada, salarios, lugar donde se va a prestar el trabajo, 
ya que podra ser: una ciudad, regl6n 6 en todo el pa!s, se deben_ 
incluir otras condiciones de trabajo, tales como: d!as de descanso 
vacaciones y demas prestaciones que convenga a los trabajadores y 
al patr6n. 
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DURACIDN DE LA RELACIDN DE TRABAJO 

Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo de 
terminado o por tiempo Indeterminado. A falta de estipulaciones_ 
expresas, la relación sera por tiempo indeterminado, a decir del 
del articulo 35 de nuestra legislación laboral. 

Lo que quiere decir que el contrato de trabajo por tiempo_ 
Indeterminado, es el tlpico en las relaciones laborales, por lo -
que los contratos por tiempo fijo o para obra determinada consti
tuyen la excepción, o sea que se persigue que la contratación la
boral sea por tiempo indeterminado. 

As! el articulo 36 de nuestro ordenamiento laboral dice: -
"El senalamiento de una obra determinada puede unicamente est~pu
larse cuando lo exiga su naturaleza." 

Al respecto quiero decir, que no es suficiente que se ex-
prese que una relación de trabajo es para obra determinada porque 
as! lo convengan patrón y trabajador, sino que es indispensable 
que efectivamente, conforme a la naturaleza del trabajo contrata
do se trate efectivamente de esta clase de relación laboral ya -
que de no contar con estas caracterlsticas el contrato se podr~ -
considerar celebrado por tiempo indeterminado. 

El articulo 37 se refiere: "Al senalamtento de un tiempo -
determinado, el cual puede estipularse en los casos siguientes: 

l. Cuando lo exiga la naturaleza del trabajo que se va a_ 
prestar. 

II. Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a -

otro trabajador. 
III. En los demas casos previstos por la Ley" 

Por su parte el articulo 38 contempla: "Las relaciones de_ 
Trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales --
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das, pueden ser por tiempo u obra determinada o para la inversión 
de capital determinado. 

Afirmando el tema se encuentra el Articulo 39 laboral, que 
textualmente dice: "Si vencido el término que se hubiese fijado -
subsiste la materia de trabajo, la relación quedara prorrogada 
por todo el tiempo que dure dicha circunstancia " 

Al r~specto considero que se confirma que es la subsisten-
cia de la materia del trabajo la que origina la ptórroga del CO! 
trato o relación de trabajo, de manera que si un patrón despide a 
un trabajador cuando subsiste la materia que dió origen a la re
lación laboral, y este despido fue injustificado, éste podra acu
dir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y la acción corres
pondiente, que podra ser la de reinstalación ya que de otorgarse 
ésta se pagaran los correspondientes salarios vencidos desde la -
fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo de reinstala
ción, ya que previamente se desmostrara que t~l despido fue inju! 
tificado. Estableciéndose as! u~o de los fines de la justicia s~ 
clal, como lo es la Estabilidad en el empleo. 

Para el Doctor Mario de la Cueva, la Estabilidad es: El 
derecho a pertenecer en el trabajo en tanto subsista la materia -
de trabajo y a percibir los beneficios consecuentes '. (4) 

Por mi parte entiendo por Estabilidad; a la seguridad, a la 
firmeza en el trabajo, o en pocas palabras, realiza las ideas ta! 
to tiempo anoradas. 

(4) De la Cueva, Mario: El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. -
México 1975, Pagina 223. 
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Motivos de lucha a través de la historia de todos los trabE_ 
jadores del mundo, y estas son la dignidad y libertad; garantiza 
un conjunto de derechos que el trabajador va adquiriendo dentro -
de la empresa a través del tiempo. 

Finalmente reitero que el principio que rige la duración de 
las relaciones de trabajo, es el que sean por tiempo indetermina
do en tanto subsiste la materia que le dió origen. 

Al respecto el Licenciado Mario De la Cueva manifiesta: "La 
duración indeterminada de las relaciones es el principio de base, 
que no depende su eficacia de la voluntad de las partes y que unl 
camente se reflexiona sl lo requiere la naturaleza de las cosas". 
(5) 

Ahora bien nuestra Ley laboral manifiesta que el trabajador 
no esta obligado a prestar sus servicios por mas de un aílo, pero 
tampoco establece que este plazo sea limitativo, por lo que sed~ 
duce que la continuidad del trabajador en su trabajo esta supedi
tado a su libre arbitrio, ya que podra renunciar a éste, o bien -
su separación puede realizarce si concurre en algunas de las cau
sales de rescisión que establece este ordenamiento laboral en su 
Articulo 47. 

LA SUSPENSION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 

Al respecto el Catedratico Mario De la cueva, entiende a la 
suspensión de las relaciones Individuales de trabajo como: " Una 
Institución que tiene por objeto conservar la vida de las relacl~ 
nes, suspendiendo la producción de sus efectos, sin responsabili
dad del trabajador y el patrón, cuando adquiere alguna circunsta~ 

(5) De la Cueva Mario, Ob Clt, P. 223. 
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eta dlstl~ta d~ l~s riesgos de trabajo que lmplda al trabajador 
"ta prestación de su trabajo" (6J 

Este concepto estA reconocido por el Articulo 42 del orde~ 

namlento laboral precitado, y con el se trata de proteger la es
tabllldad del trabajador, Fracciones l y ll, suspensión por lnc1 
pacldad o por enfermedad no producto de riesgo de trabajo, Inca
pacidad no mayor a 78 semanas; Fracción ill y IV; prisión; Frac
clón V y Vl; por el cumpllmiento de servicios o cargos de repre
sentación popular y Fracción Vil, falta de documentos exigibles 
por las Leyes Imputables al trabajador. 

El Articulo cltado se compagina con el 43• laboral que es
pecifica el momento en que empieza a surtir efecto la suspensión 
de acuerdo con la naturaleza de la causa. Ahora blen, en el Ar
ticulo 44 laboral, de conformidad con el Articulo 31 Fracción 111 

Constltuclonal que contemplan como único caso de suspensión com
putable para efectos de jubilación. 

En consecuencla, la suspensión podrA establecerse como sa~ 
clón; en muchas ocasiones se suspende al trabajador por la comi
sión de una falta grave y por la necesidad de aplicar una medlda 
disciplinarla, que puede lr desde una simple amonestación, hasta 
la suspensión, la cual sólo se puede aplicar cuando as! lo pre-
venga el reglamento interior de trabajo, dlcha sanción no debe -
exceder de ocho dias. por lo que antes de aplicarse, debe escu-
charse al trabajador, slendo necesario que se establezcan los S! 
puestos especiflcos de la sanción, ademAs de precisar el procedí 
mlento para aplicar dicha sanción. 

(6) De la Cueva Mario, Ob. Cit. P. 234. 
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RESCISJO~ OE LAS RELACIONES DE TRABAJO 

El maestro Trueba Urbina manifiesta que nuestro Código en -
su capitulo cuarto, nos habla de rescisión,vocablo un tanto infor 
tunado por tener una clara tendencia civilista; ya que las oblig! 
clones son las que se rescinden, no as! las relaciones de caracter 
laboral. Es mas conveniente usar los conceptos de Despido y de -
Retiro, según sea el caso de que !a disolución del vinculo laboral 
se origine por el patrón (despido), o por el trabajador (retiro). 

Partiendo de esta aclaración, veremos las causas y efectos_ 
de la disolución de la relación labora!: 

Con base en el articulo So. Constitucional que expresa las_ 
ideas de libertad y dignidad humana al dec~•rar que nadie podra -
ser obligado a prestar trabajos personales sin su pleno consenti
miento. As! como la falta de cumplimiento de la relación labora! 
por parte del trabajador traera como consecuencia sólo su respon
sabi J idad civil, no pudiendo hacerse coacción sobre su persona. 

Retomando el tema que nos ocupa, para el licenciado Mario 
de la Cueva, la rescisión es: "La disolución de las relaciones 
de trabajo decretada por uno de los sujetos cuando el otro incum
ple gravemente sus obligaciones". (7). 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 46 dice: "El tr! 
bajador ó el patrón podra rescindir en cualquier tiempo !a rela-
ci6n de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsa
bi 1 i dad". 

(7). De la Cueva , Mario, Ob.Cit.P.241. 
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De lo que se desprende que, según la Ley la causa de justi
ficación debe ser grave, como se diluce de la parte final del 
articulo 47 laboral; el cual se refiere principalmente a las cau
sas de despido (rescisión) sin responsabilidad para el patrón, 
agregando al final el siguiente pérrafo: eñ patrón deber~ dar al 
trabajador aviso por escrito de la fecha y causa o causas de la -
rescisión (despido). 

Este aviso escrito sirve como constancia auténtica del des
pido, comprobando la fecha exacta del despido y la causa que se -
aduce, misma que podr~ servir para preparar en su caso, la contr-ª. 
demanda dicho trabajador. 

Si el patrón se negare a entregar Ja constancia, bastaré con 
que el trabajador compruebe et hecho del despido para que se de
crete su reinstalación o indemnización, ya que el patrón no podré 
alegar en su favor la justifiación de la rescisión, pues se pres~ 
me la rescisión sin causa justificada. 

Por otra parte el articulo 51 del precitado ordenamiento l~ 

boral, contempla la otra posibilidad de rescisión (retiro) de Ja_ 
relación laboral sin responsabilidad en éste caso del trabajador, 
el cual según el articulo 52 laboral: "El trabajador podré sepa-
rarse de su trabajo dentro de los treinta dlas siguientes a la f~ 

cha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artlc~ 

lo anterior y tendr~ derecho a que el patrón lo indemnice en los_ 
términos del articulo 50. 

As! pues la figura jurldica de la rescisión, la tenemos re
glamentada en los articulas 47 y 51 laboral y para que opere es -
necesario que se observen los siguientes aspectos: 
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a) Que exista una causa concreta establecida por la Ley. 

b) Que esta causa sea imputable a algunos de los sujetos -
de la relaci6n de trabajo (trabajador y patr6n). 

Por lo que cuando el trabajador dé lugar a la rescisi6n, e1 
to se equiparará a un despido y cuando sea el patr6n, el sujeto -
Imputable, Ja acci6n intentada del trabajador por separarse del -
trabajo, se llamará retiro. En general, la Ley procura la estab! 
lldad del trabajador en su trabajo, y s6lo en caso inevitable ju! 
tlfica la disoluci6n del vinculo laboral. 

CAUSAS DE TERM!NAC!ON DE LA RELACION INOIVIDUAL DE TRABAJO 

El licenciado Mario de la Cueva, encuentra dos categorlas en 
la Terminaci6n; por mutuo consentimiento y por causas ajenas a la 
voluntad del trabajador o patr6n. 

Podrá decirse que la terminaci6n es la disolucí6n de las r~ 

laciones de trabajo por mutuo consentimiento o como consecuencia_ 
de la Interferencia de un hecho independiente de la voluntad de -
los trabajadores o de los patrones, que hace imposible su continu~ 
clón. O sea que, la terminacl6n es una forma diversa de la exti! 
ci6n de la relación de trabajo que requiere Jos siguientes eleme! 
tos: 

a) La existencia de una causa especifica determinada en la 
Ley y que la encontramos en Jos art!culos 53 y 434 laborales, que 
se refieren el primero a la terminaci6n de las relaciones indivi
duales y el 434; que hace alusi6n a la terminaci6n de las relaci~ 
nes colectivas. 

b) No existe sujeto responsable al que pueda imputarsele -



la causa de terminación de la relación laboral. 

Ahora bien, la similitud que encontramos entre la rescisión 
y la terminación, es la existencia de una causa determinada en la 
Ley. Su diferencia estriba en la Imputabilidad a una persona re~ 
pensable, ya que en la terminación no existe persona responsable. 

CONVENIOS 

No habiendo forma jur!dica de desconocer los convenios de -
terminación· de la rescisión de trabajo, toda vez que se reconoce_ 
el Derecho del trabajador a rescindir la relación laboral en cual 
quier tiempo, nuestro legislador tuvo que aceptar el hecho,,aún y 
a sabiendas de que en muchos casos el trabajador es obligado a flr 
mar ~ichos convenios, casos concretos que se ven en la prActica -
profesional. 

Sin embargo, y a fin de protegerlo en sus derechos, exigió_ 
que todo convenio o liquidación para ser vAlldo se haga por escrl 
to y contenga una relación circunstanciada de los hechos que lo -
motiven y de los derechos comprendidos en él. Mismo que serA ra
tificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprE_ 
barA siempre que no contenga renuncia alguna a los derechos de los 
trabajadores, pArrafo il. del articulo 123 laboral. 

As! pues, si un convenio no es ratificado ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje es nulo, pudiéndose convalidar con la 
simple ratiflcacióQ pero si la junta aprecia que no se han entre
gado al trabajador las prestaciones que le corresponden, se debe
rA obligar al patrón a cumplimentarlas. 

Finalmente tenemos, que siendo dos las partes que intervie-
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nen en la relacl6n laboral, las opciones para su terminaci6n pue
den ser tres; ya hemos visto el mutuo consentimiento, ahord vere
mos e.l Despido y el Abandono (separaci6n 6 retiro). 

Para el licenciado Mario de la Cueva, el Despido ha sido d! 
flntdo por la d6ctrtna como sigue: "Acto por virtud del cual hace 
saber el patr6n al trabajador que rescinde o da por terminada Ja_ 
relac16n de trabajo, por lo que, en consecuencia queda separado -
del trabajo". (8). 

El abandono, separaci6n o retiro, dice el maestro De Ja Cu~ 
va se define como: "El aviso que da el trabajador al patr6n de 
que rescinde la relac16n de trabajo y exige la indemnizaci6n co-
rrespondtente. "La indemnizac16n s6lo podra pedirla cuando el pa_ 
tr6n realiza un acto culposo de los detallados en el articulo 51 
1 abora l. 

DERECHO DE REINSTALACION 

Este derecho lo entiendo como un respaldo a la permanencia_ 
6 estabilidad en el. t~abajo, por lo que para que opere se tiene -
que suscitar ciertas causas: El despido del trabajador sin causa 
justificada; y la separac16n del trabajador por causas imputables 
al patr6n. En el articulo 48 de nuestro ordenamiento laboral, se 
establece éste derecho. Asimismo, cuando el patr6n se niega a 
reinstalar al trabajador, sera aplicable lo enunciado en las fras_ 
clones XXI y XXII del Articulo 123 Constitucional, as! como sus -
reglamentarios de la Ley Laboral articulas 48, 49, 50, 52 y 162. 

Dichas excepciones, a mi juicio rompen con el principio de_ 
Estabilidad en el empleo, ya que en muchas ocasiones el trabajador 
querra continuar en el empleo y no una lndemntzact6n y as! seguir 
procurando para su familia una vida digna y justa. 

(8). De la Cueva, Mario, Ob, Cit. P. 251. 
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SUSTITUCION PATRONAL 

El articulo 41, nos hace mención de esta figura jurldica; y 
nos seftala que el patrón sustituido ser! solidariamente responsa~ 
ble con el sustituto, en todas aquellas relaciones laborales der! 
vadas antes de la sustitución. Pero para que opere y cese la re~ 
ponsabilidad del patrón sustituido se le deber! dar aviso a los -
trabajadores o al sindicato por escrito y as!, el término empeza
r! a correr, dicho término es de seis meses contador a partir del 
momento en que se hace la notificación por escrito. Si la notif! 
cación no se hace por escrito, entonces el término.no empezar! a_ 
correr y se seguir! considerando como patrón al sustitu(do y el -
término no correr~. de éste preceptó se derivan los siguientes C! 
sos: 

a) La sustitución no afecta las condiciones de trabajo. 

b) El sustituto es solidariamente responsable con el sust! 
tu!do de todas y cada una de las obligaciones que se derivan de -
las relaciones de trabajo anteriores a la fecha de sustitución. 

c) Para que el tér~lno pueda empezar a correr, es lndispe~ 

sable que se dé aviso de esta situación al sindicato ó a los tra
bajadores. 
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2. t. 4 RELACIONES COLECTIVAS 

El Derecho Colectivo del Trabajo es una parte del Derecho -
del Tratiajo, pero por su esencial naturaleza disfruta de cierta a!!_ 
tonomla, sobre todo frente al Derecho Individual. 

Es por ello que el maestro Mario de la Cueva afirma que: 
"El Derecho Colectivo del Trabajo, es la norma que reolamenta la 
formación y funciones de las asociaciones de profesionales de tr! 
bajadores y patrones, sus relaciones, su posición frente al esta
do y a los conflictos colectivos de trabajo". (9). 

El Derecho Colectivo del Trabajo comprende las siguientes -
Instituciones: 1) La libertad de Coalición. ll) La Asociación -
Profesional. Ill) El Contrato Colectivo de Trabajo. IV) el Regl! 
mento Interior de Trabajo. V) Los Conflictos Colectivos de Trab! 
jo. 

La libertad de coalición, es a no dudarlo, el fundamento del 
Derecho Colectivo del Trabajo u significa la posibilidad y el de
recho de unirse en defensa de los intereses comunes y se encuentra 
reconocido en la fracción XVI del Articulo 123 Constitucional, es 
decir, que por coalición entendemos: El acuerdo temporal de un -
grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus inter~ 
ses comunes. 

La Asociación Profesional de trabajadores es: Un derecho SE 
clal que tiene por objeto luchar por el mejoramiento de las condl 
clones económicas rle los trabajadore5 y por la transformación del 

(9). De la Cueva Mario,: Dlrecho Mexicano del Trabajo. Edlt.Porrúa, 
S.A., México, 1970. P. 226. 
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régimen capitalista. Tal como se define al sindicato o sea la -
asoclacl6n de trabajadores ¿ patrones, constituida para Ja defen
sa, estudio y mejoramiento de sus respectivos intereses. 

La Asoclacl6n profesional de patrones; tiende a alcanzar el 
objetivo de Ja defensa de sus derechos patrimoniales, entre estos 
el de propiedad. 

No han faltado quienes han pretendido señalar que existen -
problemas termino16gicos en relacl6n con: coalici6n, sindicato, -
asociaci6n profesionaL.-etc..-- Pero hemos señalado claramente que_ 
por coalicl6n entendemos la acci6n acertada de cierto número de -
trabajadores o patrones, para Ja defensa de sus derechos o de sus 
intereses comunes, lo que desde Juego significa "un simple acuer
do temporal para defender sus intereses comunes", hechos-que con~ 
tituye un antecedente necesario para la formaci6n de un sindicato 
o para el ejercicio del derecho de huelga, último que necesaria-
mente no lmpllca un movimiento huelgulstlco o Ja creaci6n de una_ 
asoclaci6n profesional. 

As! la asociacl6n profesional es la reuni6n o agrupamiento_ 
de lndlvlduos trabajadores, con animo permanente que tiene comunl 
dad de problemas y de intereses, afinidad de actividades, profe-
si6n o conexi6n de funciones. Consecuentemente, toda asociaci6n, 
tiene su fuerza en la ldentiflcaci6n de problemas e intereses que 
indiscutiblemente motivaron su nacimiento. 

Ahora bien Ja Ley Federal del Trabajo, señala los derechos 
mlnimos de la clase trabajadora y el Derecho Colectivo del Trabajo 
extiende los beneficios laborales en favor de los trabajadores, 
haciendo que se constituyan.nuevos beneficios a través de los con
tratos colectivos de trabajo y derechos que iran creciendo en for-
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ma indefinida mientras subsista la contratación colectiva. 

En el articulo 386 de nuestro ordenamiento laboral, se defl 
ne al CQntrato Colectivo de Trabajo en ios términos siguientes: 

"Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de_ 
trabajadores y uno o varios patrones, ó uno o varios sindicatos -
de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las -
cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas o esta-
blec imientos11. 

Por mi parte considero que ei contrato col~ctivo de trabajo 
es: El documento elaborado por sindicatos de trabajadores y patr~ 
nes, en el que imperan o se fijan las condiciones de trabajo para 
una o m~s empresas. 

As! pues los trabajadores sindicalizados podrán disfrutar de 
los beneficios de un contrato colectivo de trabajo en el que se han 
fijado las condiciones de trabajo que imperarán en la empresa du-
rante su vigenci~. el pacto de vo1untades, delegada en su comité -
ejecutivo que le hace no participar directamente al trabajador, ya 
que el contrato colectivo de trabajo es el pacto celebrado entre -
el sindicato y la empresa con una sola finalidad; la de fijar con
dicionesde trabajo en una o varias empresas. 

CARACTERISTJCAS FUNDAMENTALES DEL CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO 

Las carácteristlcas de la contratación colectiva las podemos 
resumir en: 1) la de obligatoriedad. 11) La de extenslbllldad. 

111) La de inmediatez, y IV) La de generalidad. 
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La Obligatoriedad, el articulo 387 de la Ley Federal del T!'.2_ 
bajo establece: "El patrón que emplee trabajadores miembros de -
un sindicato tendra obligación de celebrar éste, cuando lo solic! 
te, un contrato colectivo. 

Si el patrón se niega a firmar el contrato, podran los tra
bajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en el articu-
1 o 450". 

En las relaciones laborales no existe autonomia de la volu~ 
tad, ya que la ley obliga a la parte patronal a celebrar el contr~ 
to de trabajo aún en contra de su voluntad o corre el riesgo de -
que los trabajadores ejerciten en su contra el derecho de huelga 
para lograr su objetivo. 

El origen de los contratos colectivos de trabajo, puede ser_ 
de manera ordinaria o mediante un movimiento de huelga, y desde 
luego no solamente puede existir un solo contrato de trabajo en 
una empresa, ya que puede haber varios contratos colectivos en una 
misma empresa. 

La extensibilldad del Contrato Colectivo de Trabajo, se da -
conforme a los términos del artlculo 396 laboral, cuando: "Las e~ 

tlpulaclones del contrato colectivo se extienden a todas tas persQ 
nas que trabajen en la empresa o establecimiento, aunque no sean -
miembros del sindicato que lo haya celebrado, con la limitación -
consignada en el articulo 184. 

En cuanto a la Inmediatez, el contrato colectivo de trabajo_ 
una vez que ha entrado en vigor, empieza a surtir sus efectos en -
todas y cada una de las relatlones individuales de trabajo y sólo_ 
mediante convenio expreso, se pueden reformar los contratos indiv! 
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duales de trabajo .. 

Respecto de la Generalidad, su car!cter obligatorio del corr 
trato colectivo de trabajo, su abstractividad y generalidad lo es 
para toda la empresas o empresas que abarque, pues como se señaló, 
que en una empresa puede tener varios contratos colectivos de tr! 
bajo y lo mismo son obligatorios para la misma empresa. 

CONTENIOO LEGAL OEL CONTRATO COLECTIVO OE TRABAJO 

En c~anto al contenido del contrato colectiva de trabajo, -
diremos que la doctrina lo señala: 1) El de envoltura. 11) El 
elemento normativo. 111) El elemento obligatorio. IV) Los el! 
mentos accidentales. 

Pero conforme al articulo 391, el contrato colectivo de tr! 
bajo contendrA: 1) Los nombres y domicilios de los contratantes. 
11) Las empresas y establecimientos que abarque. 111) Su duración 
o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra deter
minada. IV) Las jornadas de trabajo. V) Los dlas de descanso -
y vacaciones. Vl) El monto de los salarios. Vil) Las demAs esti
pulaciones que convengan las partes. Si faltaren algunos de los_ 
requisitos anteriores, no producirA ~us efectos el contrato cale~ 
tivo de Trabajo. 

Como apuntamos, la doctrina nos seftala la 11 envoltura 11 del -

contrato colectivo de trabajo, consistente en la parte que integra 
con las clAusulas que regulan la vida del contrato colectivo de -
trabajo referentes a: A) Ouración, B) Revisión, C) Modificación, 
D) Terminación y ambito especial y personal de validez. 

El elemento normativo, constituido por el conjunto de clAus~ 
las relativas a las condiciones de trabajo y el elemento Obligato-
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rlo, integrado por todas aquellas disposiciones que fijan las ob.!J. 
gaciones contraldas por las partes firmantes del contrato colectl 
vo de trabajo, denominadas asociaciones profesionales de trabajad~ 
res (sindicatos) y empresas (patrones). 

Los elementos accidentales, se integran con aquellas cláus~ 
las que preveen situaciones especificas tales como: la creación -
de comisiones mixtas para el cumplimiento de funciones económico
sociales y cuyas resoluciones podrán ser ejecutadas por la autorl 
dad del trabajo en los terminas del articulo 392 laboral, cuyo 
texto reproducimos: 

"En los contratos colectivos podrá establecerse la organiz! 
ción de comisiones mixtas para el cumplimiento de determinadas 
funciones sociales y económicas. Sus resoluciones serán ejecuta
das por las Juntas de Conciliación y Arbitraje; en los casos en -
que las partes las declaren obligatorias". 

Razones por las cuales comprendemos que las citadas comisi~ 
nes dictaran resoluciones encaminadas a dirimir controversias en -
el ámbito conciliatorio entre otras. 

OE LOS REQUISITOS OEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

Nuestra legislación del trabajo los ha establecido en sus 
articulas 390 al 395 y que se refieren a: a) Que el contrato cole~ 
tivo de trabajo debera celebrarse por escrito, bajo pena de nuli-
dad. b) Que se hara por triplicado, entregándose un ejemplar a c! 
da una de las partes y se depositara otro en la Junta de Concilia
ción y Arbitraje ó a la Junta Federal o Local de Conciliación y Ar 
bitraje. c) El contrato col·ectivo de trabajo surte sus efectos d~ 
de la fecha y hora de presentación del documento salvo pacto en 

contrario. d) Y los demás requisitos ya senalados, relativos al co!)_ 
tenido legal de los contratos colectivos de trabajo. 



51 

DE LA CLAUSULA DE EXCLUSION 

El articulo 395 de la Ley Federal del Trabajo establece: 
"En el contrato colectivo podra establecerse que el patrón a~ 

_mittra exc·luslvamente como trabajadores a quienes sean miembros del 
sindicato contratante. Esta clAusula y cualesquiera otras que es
tablezcan privilegios en su favor, no podrAn aplicarse en perjuicio 
de los trabajadores que no formen parte del sindicato y que ya pre~ 
ten sus servicios en la empresa o establecimiento con anterioridad 
a la fecha en que el sindicato solicite la celebración o revisión_ 
del contrato colectivo y la inclusión en él de la clausula de excl~ 
sión. 

Podra también establecerse que el patrón separara del trabajo 
a los miembros que renuncien o que sean expulsados del. sindicato CO,!l 

tratante". 

Situación que nos permite comprender que puede pactarse libr! 
mente por las partes, que dentro de una empresa sOlo presten sus -
servicios los trabajadores que sean miembros del sindicato contra
tante del contrato colectivo de trabajo que se encuentre en vigor_ 
dentro de la empresa o establecimiento. 

El articulo transcrito contempla dos supuestos: a). Lo refe
rente a la clausula de exclusión por admisión, consistente en que_ 
el patrón sólo admltira trabajadores de nuevo ingreso que sean mie~ 
bros del sindicato contratante. b). La clAusula de exclusión por_ 
separación, que consiste en que el patrón debera dar por terminada 
la relación de trabajo del trabajador que renuncie o sea expulsado 
del sindicato contratante, esto es comparable a la rescisión de la 
relación contractual Individual en parte, aunque no en los términos 
del articulo 47 laboral, puesto que es lisa y llana en base al ofJ. 
cio correspondiente debidamente requisltado y firmado por el seer! 
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tario general del sindicato expulsante, que se convierte en única_ 
defensa de la empresa en caso de que el trabajador expulsado ejer
cite las acciones comprendidas en el articulo 48 del precitado or
denamiento laboral. 

La expulsión de un trabajador podra ocurrir cuando: a) La as~ 
blea de trabajadores se reúna para el sOlo efecto de conocer de la 
expulsión, b) Cuando se trate de sindicatos integrados por seccio
nes que requiere de un procedimiento que se llevara a efecto ante_ 
la asamblea de la sección correspondiente y que debera someterse -
ademas a la decisión de los trabajadores de cada una de las secci~ 
nes que integran el sindicato, c) El trabajador sera o!do en defe~ 
sa y la asamblea conocera de las pruebas que sirvan de base al pr~ 

cedimiento y !as que ofrezca el trabajador afectado, d) El voto de 
los trabajadores sera personal y aprobada por la mayor!a de las dos 
terceras partes del total de los miembros de! sindicato; e) SOio -
podra decretarse la expulsión por los casos previstos y consignacos 
en los estatutos. 

Es prudente se~alar que como el patrón no interviene en esta 
expulsión del trabajador, por ser un caso interno de la organiza-
clón sindical, éste debera concretarse a recabar la documentación 
correspondiente a la expulsión del trabajador hecha por el sindicato. 

DE LA TITULARIDAD DEL CONfRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

Respecto de la titularidad, se presenta dificultad cuando hay 
que determinarla por la existencia de varios sindicatos en una mi1 
ma empresa, pero que los art!culos 388 y 389 de la Ley Laboral re
suelve de la siguiente manera: 

l. Si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos 
y otros e! contrato colectivo, se celebrara con el que tenga mayor 
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nQmero de trabajadores dentro de Ja empresa; 

. 11. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo 
se celebrar~ con el conjunto de Jos sindicatos mayoritarios que r~ 

presenten a las profesiones, siempre que se pongan de acuerdo. En 
caso contrario, cada sindicato celebrara un contrato colectivo pa
ra su profesión; 

111. Sl concurren sindicatos gremiales y de empresa o de in
dustria, podran los primeros celebrar un contrato colectivo para -
su profesión, siempre que el nQmero de sus afiliadas sea mayor que 
el de los trabajadores de la misma profesi6n que formen parte del 
sindicato de empresa o de industria. 

As! tenemos que la pérdida de la mayorla a que se refiere el 
articulo •nterior, declarada por Ja Junta de Conciliación y Arbitr! 
je, produce la de Ja titularidad del contrato colectivo de trabajo, 
disposición qué encontramos en el articulo 389 del mismo ordenamie~ 
to laboral. 

Consecuentemente, el sindicato que represente el mayor inte
rés profesional dentro de. la empresa, podra exigir a la autoridad_ 
laboral se le otorgue Ja titularidad del contrato colectlvo de tr! 
bajo, mas no por vla de la huelga, sino por medio de un procedimie~ 
to especial seHalado por el articulo 782 laboral. Y su ra•isión t~ 
tal o parcial sera conforme ~ lo dispuesto por el articulo 399 de! 
mismo ordenamiento laboral. 

DE LA REVJSION DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

Para efecto de analizar Ja revisión del contrato colectivo de 
trabajo, nos vemos en Ja necesidad de citar los artlculos 398, 399 
Y 399 bis. 
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l. "Si se celebró por un solo sindicato de trabajares o por 
un ~rilo patrón, cualquiera de las partes podr~ solicitar su revi-
s!ón~ 

11. Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, Ja 
revisión se har~ siempre que Jos sol !c!tantes representen al c!n-
cuenta y uno por ciento de Ja totalidad de los miembros de los si~ 

dicatos, por lo.menos. 

111. SI se celebró por varios patrones, Ja revisión se har~ 

siempre que Jos solicitantes tengan el cincuenta y uno por ciento_ 
de Ja totalidad de Jos trabajadores afectados por el contrato, por 
Jo menos". Las normas transcritas se contemplan en el articulo 398. 

Por su parte el articulo 399 establece Jo siguiente: 

"La solicitud de revisión deber~ hacerse por Jo menos, sese~ 

ta dlas antes: 

l. Del vencimiento del contrato colectivo por tiempo dete! 
minado, si éste no es mayor de dos anos; 

11. Dei transcurso de dos anos, si el contrato por tiempo -
determinado tiene una durac!On mayor; y 

111. Del transcurso de dos anos, en los casos de contrato -
por tiempo indeterminado o por obra determinada". 

Hemos senalado que el término para el computo se atender~ a_ 
Jo establecido en el contrato y, en su defecto a la fecha del depR 
sito. Pero conforme a los términos del articulo 399, no se afecta 
en forma alguna si los contratos se revisan anualmente respecto de 
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los salarios en efectivo por cuota diaria, misma que se hara con 
treinta d!as de anticipación del cumplimiento de un a~o transcu-
rrldo desde la celebración, revisión o prórroga del contrato co-
lectlvo d.e trabajo. 

Debera tenerse en cuenta que sl ninguna de las partes soli
cita la revisión en los términos del articulo 399 de la Ley Fede
ral del trabajo, como ejerce o ejerció el derecho de huelga, el -
contrato colectivo de trabajo se prorrogara por un periodo Igual 
al de la duración o continuara por tiempo indeterminado. 

Desprendiendo de lo anteriormente expuesto, que la revisión 
del contrato colectivo de trabajo segün la opinión acertada del -
doctor Baltasar Cavazos Flores puede ser: "voluntaria u obllgat2 
rl a". ( 1 O) 

La revisión del contrato colectivo de trabajo es obllgato-
rla, cuando se hace en los términos de los art!culos 39g y 3g9 -
bis, de la Ley Federal de Trabajo. 

La revisión del contrato colectivo de trabajo es voluntaria 
cuando se hace en cualquier tiempo siempre y cuando las partes e~ 
ten de acuerdo en que se haga la revisión del mismo. 

DE LA TERM!~AC!ON DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

El contrato colectivo de trabajo termina por: 1) Mutuo con
sentimiento. 11) Por terminación de la obra. 111) Por termlna-
clón colectiva de las relaciones de trabajo a que se refiere el -
articulo 434 laboral, y que traé como consecuentla; El cierre de_ 
las empresas o establecimientos, la reducción definitiva de sus -
trabajos siempre y cuando concurran las siguientes causas: 

(10). Cavazos Flores, Baltazar; Nueva Ley Federal del Trabajo, Co
mentada y Concordada. México, 1972, P. 26g, 
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a) Por fuerza mayor o por caso fortuito, no imputable al P! 
tr6n, o a su capacidad f!sica o mental o su muerte, que produzcan c~ 
mo consecuencia necesaria, inmediata y directa, la termlnaci6n de_ 
los trabajos. 

b) Por lncosteabllidad notoria y manifiesta de la explota-
i!6n debidamente comprobada a efecto de evitar cualquier actividad 

. fraudulenta. 

c) Por agotamiento de la materia objeto de una industria e~ 
tractlva. 

d) Por carecer las minas de minerales costeables y por res
tauracl6n de minas abandonadas o paralizadas, bien sean por tiempo 
u obra determinada o para la lnversl6n de capital determinado. A! 
t!culo 3B .F.T.) 

e) Por el concurso o quiebra legalmente declarada, sl la a~ 
torldad competente a los acreedores resuelven el cierre definitivo 
de la empresa o la reduccl6n definitiva de sus trabajos. 

IV) Por dlsolucl6n del sindicato o sindicatos de trabajado
res titulares del contrato colectivo de trabajo o de termlnaci6n -
de éste. Las condiciones de trabajo no terminan, pues continuaran 
vigentes en la empresa o establecimientos y finalmente puede pres~ 
tarse el caso de que un contrato colectivo de trabajo se haya fir
mado y el patr6n se separe del sindicato que lo celebr6, el contr! 
to colectivo de trabajo reglra no obstante, las relaciones de aque~ 
patr6n con el sindicato o sindicatos de sus trabajadores. 
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SUJETOS OE LAS RELACIONES LABORALES 

Para el maestro Mario de la Cueva, son sujetos de Derecho -
del Trabajo: "Todas las personas que Intervienen en la formación....: 
y cumplimiento de las relaciones Individuales de trabajo, ellos 
son: el trabajador, el patrón y el Intermediario". (11) 

Para el licenciado Alberto Trueba Urbina, son sujetos de D~ 

recho del Trabajo: "los obreros, jornaleros, empleados domésticos 
y en general todo el que preste un servicio a otro, en cualquier_ 
actividad, subordinado o autónomo como son: abogados, médicos, l~ 

genieros, técnicos, deportistas, artistas, etc., además agregando 
que los patrones si pueden ser sujetos del Contrato de Trabajo, 
más no los empleados, estos son sujetos del Derecho Civil y Merca~ 
ti 1 ... ( 12) 

El licenciado Roberto Muñoz Ramón, dice que son sujetos de -
Derecho del Trabajo: "las personas f!sicas o morales titulares de_ 
derechos subjetivos y posibles de derechos jur!dlcos de !ndole la
boral". (13) 

As! pues los sujetos de la relación de trabajo son consider! 
dos generalmente patrón y trabajador, la atención preferente se 
otorga al trabajador para que éste sea protegido en sus derechos -
ya que de acuerdo con la Ley, se busca establecer el equilibrio e~ 
tre las relaciones obrero-patronales y el alcance de la justicia -
socia 1. 

(11). De la Cueva, Mario, Ob, Cit. P. 145 
(12). Trueba Urblna, Alberto: Nuevo Derecho del Trabajo. México, 1g70. 
P. 231 
(13). Muñoz Ramón, Roberto. Derecho del Trabajo, Tomo 11, Edlt.PorrQa, 
S.A., México, 1g83. P.17. 



2. 1. 5 TRABAJADOR, DEFINICIONES, DOCTRINALES Y 
LEGALES, CLASIFICACION. 

5B 

Al respecto el catedr~tlco Guillermo Cabanellas nos dice: 
"Trabajadores son sólo las personas f!sicas, ya que las personas_ 
jur!dlcas o abstractas no pueden ejecutar por sr una prestación, 
sino que necesitan valerse de aquellas". (14) 

Por su parte el licenciado Juan Palomar de Miguel, define al 
trabajador como: "Toda persona que presta a otra un servicio, mat! 
rlal, Intelectual o de ambos generos en virtud de un contrato de -
trabajo". ( 15) 

Para el licenciado Alberto Brlseno Ru!z, la definición debe 
ser: "Trabajador es la persona f!sic·a que presta a otra, f!s!ca o 
moral un servicio personal subordinado". (16) 

Ahora bien, en lo que respecta al punto de éste tema que nos 
ocupa diremos, que la Ley de 1931 doc!a que: "Trabajador es toda -
persona que presta a otra un servicio material, intelectual o de -
ambos géneros en virtud de un contrato de trabajo". 

(14). Cabanellas, Guillermo: Contrato de Trabajo, vollímen l. Bue
nos Aires, 1945. P. 276. 
(15). Palomar de Miguel, Juan: Diccionario para Juristas, Ed!t.Mayo, 
S.de R.L., México, 1981. P. 1339. 
(16). Br!seno Ruiz, Alberto: Derecho Individual de Trabajo, Edit. 
H.A.R.L.A., S.A., de C.V., México, 1985. P. 13B. 
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Trayendo la tantas veces discutida confusión que se refiere: 
a que se dedujo que Jos sindicatos o asociaciones podlan ser trab! 
]adores cuando celebrar~n el llamado contrato de equipo. O sea 
que la vieja Ley de 1931, no precisó si sólo la persona f!sica, P.Q. 
d!an ser sujetos de relaciones de trabajo. 

El defecto fundamental de la definición consistla en que Ja 
prestación de servicios se efectuara en virtud de un contrato de -
trabajo, Jo que era consecuencia de Ja concepción contractualista, 
que colocaba en un segundo Jugar el valor intrlnsico de la relación 
laboral. 

En nuestra legislación laboral vigente se contempla el con
cepto de trabajador en su articulo 8 que a Ja letra dice: 

"Trabajador es la persona flsica que presta a otra, f!slca_ 
o moral, un trabajo personal subordinado". 

Desde nuestro punto de vista, trabajador es: toda persona 
flsica que desarrolla una actividad socialmente productiva para -
Ja obtención de un salario. 

Ahora bien, examinando la figura del trabajador como una de 
las partes integantes de Ja relaci6n de trabajo, nos damos cuenta 
que es un elemento esencial, ya que toda norma de trabajo va ene! 
minada a Ja protección y amparo de Ja ciase desvalida de la rela
cl~n laboral, porque busca Ja reivlndlcacl6n de los trabajadores, 
para que estos a cambio de Ja prestación de servicios, obtengan -
los elementos necesarios para subsistir decorosa y dignamente, 
acorde con la calidad de ser humano. 

As! tenemos que trabajador como persona f[sica puede serlo -
un hombre o una mujer, porque basta con que tenga capacidad legal 
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para Intervenir en la creación y desarollo de relaciones laborales 
y cuya conducta, se ajusta en función de la citada relación labo
ral. Por otra parte el trabajador es poseedor de una energla de_ 
trabajo mlnima 6 mAxima que representa para el patrono la satisfa~ 
c!ón de una necesidad material y para el trabajador un medio que_ 
le proporciona la posibilidad de subsistir decorosamente. 

Es necesario hacer notar que el trabajador como ser humano 
no puede ser objeto de subordinación, porque lo que en realidad s~ 
bordlna es su energla de trabajo, es decir, sus aptitudes o cuall 
dades flsicas o mentale.s, en beneficio del patrón, toda vez que -
la capacidad o actitud de trabajo, es inherente a su calidad de tr! 
bajador. 

CLASIFICACION 

Por lo que respecta a la clasificación de trabajador, el li
cenciado Guillermo Cabanellas, aporta la siguiente subdivisión'' 
"Trabajador Independiente, es el hombre o mujer que realiza una a~ 

tividad economico-social por su iniciativa, por su cuenta y se gula 
por normas que el mismo se traza, conforme su conveniencia a los -
imperativosde las circunstancias. 

Trabajador Oependienteil. Es el que ejecuta una tarea o presta 
un servicio con sujeción a otra paersona, voluntaria o forzosamente, 
contra un salario o medio de subsistencia". (17) 

El licenciado Juan Palomar de Miguel, aporta la siguiente el! 

(17). Cabanellas Guillermo, lb!. Oem. P. 276. 
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si ficación: 

"lrabajador Accidental: Trabajador ocasional. 
"Trabajador a Domicilio: El que realiza un trabajo a domili.o. 
"Trabajador Doméstico: El empleado de uno y otro sexo que 

presta sus servicios dentro de la vida doméstica, sin impl !car és
tos para el empleador lucro o beneficio económico. 

"Trabajador Interino: El que suple a otro con carácter de i! 
terlnldad. 

"Trabajador Manual: El que desempena un trabajo manual o m! 
canica. 

"Trabajador Ocasional: El que trabaja durante tiempo breve,_ 
aan indeterminado y a consecuencia de las prestaciones impuestas -
por momentáneas exigencias. 

"Trabajador Temporal: El que ha sido contratado por tiempo -
determinado. 

"Trabajador Transitorio: Aquel que se ha contratado o presta 
servicios momentaneos o pasajeros". (18) 

Al respecto proporcionaremos una clasiflcación de trabajad2 
res: 

a) Trabajadores no Sindical izados: Es la persona flsica que_ 
presta a otra f lsica o moral un trabajo personal subordinado sin -
ser agremiado a ninguna asociación profesional de trabajadores (si! 
dlcato). 

b) Trabajadores Sindicalziados: Es la persona flslca que pre2_ 
ta a otra flsica o moral un trabajo personal subordinado, miembro_ 
de una asociación profesional de trabajadores. 

(18). Palomar de Miguel, Juan, ibi, dem. P. 1339. 
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e) Trabajadores de Confianza: Es aquella persona f!sica que 
realiza funciones de: dirección, administración, vigilancia y fl~ 
callzaci6n, con car&cter general, as! como trabajos personales 
del ·patrón dentro de la empresa o establecimiento. 

d) Trabajador Representante del Patrón: Son personas flsicas 
que prestan a otras personas fisicas o morales un trabajo personal 
subordinado en labores de dirección y administración con car~cter_ 
de general, y que obliga al patrón en sus relaciones con sus trab! 
jadores. 

2 .1.6 SINDICATOS 

En el presente punto, Gnlcamente menc1ionaresmos algunos co~ 
ceptos bAsicos, a reserva de que mAs adelante realizaremos un est~ 
dio mAs profundo; as! pues iniciaremos con el concepto de Sindica
to que nos marca nuestro ordenamiento laboral: 

Sindicato, es la asociación de trabajadores o patrones, con~ 
tituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos 
intereses. (Articulo 356 L.F.T.). 

Como se desprende de la disposición anterior, puede haber si~ 
dicatos de trabajadores (articulo 360) y sindicatos de patrones 
(articulo 361). 

Para constituir un sindicato de trabajadores, se requiere, -
cuando menos veinte trabajadores en servicio activo. (articulo 364 
Ley Federal del TRabajo). Los sindicatos deben registrarse en la_ 
Secretarla del Trabajo y Previsión Social, en lo casos de compete~ 
cla federal y en las Juntas de Conc!llaci6n y Arbitraje, en los c~ 
sos de competencia local (articulo 365). 
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Los sindicatos registados y conforme a io dispuesto por Ja_ 
fracci6n IV del art!cuio 25 del COdigo Civil, adquiere personali
dad jurldica, lo cual significa que tiene capacidad jur!dica, un_ 
patrimonio, un nombre, un domicilio y una nacionalidad diversa a_ 
la de sus miembros que la constituyen. 

SINDICATO DE PATRONES 

Para constituir un sindicato patronal, se requiere por io m! 
bos, dos patrones (art. 364 l.f.T.). En México los patrones se han 
organizado· por cauces distintos a la asociación sindical, ya que_ 
han utilizado el sistema fundamental para agruparse en camaras, ce~ 

tros patronales, asociaciones civiles, etc. 

los sindicatos patronales deben registrarse de la misma man! 
raque los sindicatos de los trabajadores (art.365), con lo cual -
adquiere personalidad jur!dica en los mismos tér~lnos que los sin
dicatos de trabajadores. 

2.1.7 ~ 

Para Alberto Sidaovl, el patrOn es: "Toda persona que en or
den al meJor desarrollo de la econom!a nacional, emplea y recibe -
los servicios que otro Je presta voluntariamente dentro de la com~ 
nldad de trabajo, a cambio de la asistencia, protección salario_ 
que la primera le dispensa" .. (19). 

(19). Sidaoui, Alberto: Teor!a General de ias Obligaciones en el -
Derecho del Trabajo, Edit. Porr6a, S.A., México, 1974. P. 152. 
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El concepto gramatical (diccionario), nos dice que patrono_ 
es "Persona que tiene empleados trabajando por su cuenta. //San
to titular de una iglesia o pueblo.//patrón, protector de una igl! 
sia o corporación". (20) 

Asi mismo, Ja Ley Federal del Trabajo de 193.1 , precisaba el 
concepto de patrono como: "Toda persona f !sica o jurldica que em-
pl ea el servicio de otra, en virtud de un contrato de trabajo". 

"Patrón es la persona física o moral que utiliza Jos servi
cios de uno o varios trabajadores 1

'. 

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre,uti 
liza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo S! 
r4 también de éstos". 

Por mi parte conceptOo al patrón como: La persona f!sica o_ 
moral que desarrolla las funciones de dirección, organización y a~ 
ministración de un centro de trabajo o de producción, para la ob-
tención de una girant!a !!cita. 

Ahora bien el articulo 21 de nuestra Ley Federal del Trabajo, 
nos se~ala que el patrón es la persona que recibe un servicio, aqul 
claramente percibimos que no existe ningOn supuesto que derive corr 
sentimiento, sino que se parte.de un hecho de recibir, no de querer. 

Por otra parte, también el articulo 13 del mismo ordenamiento 

(20). Diccionario LAROUSSE; Manual Ilustrado por Ramón Garcla Acl! 
yo y Cross. Ediciones Larousse. México, 1982. P. 930. 
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laboral, nos señala que el patrón es la persona que cuenta con -
elementos propios y suficientes para responder de sus obligaciones 
derivadas de la relación laboral. As! pues el patrón supone a la 
persona que recibe un beneficio de uno o varios trabajadores de 
acuerdo con lo señalado en los articulas 10, 13 y 15 laboral. 

Razones por las cuales se pueden clasificar a los patrones de 
la siguiente manera: a) Patrón, persona f!sica. b) Patrón, per
sona moral. e) Intermediario. d) Beneficiarlos. e) Empresa. 
f) Patrón sustituto. 

La persona flsica que utiliza los servicios de uno o varios_ 
trabajadores, se denomina patrón persona flslca. 

Persona jur!dlca colectiva, que utiliza los servicios de uno 
o varios trabajadores, le llamamos patrón persona moral. 

El intermediario, desde luego no tiene calidad ni caracter_ 
de patrón, pues basta la lectura del articulo 12 laboral, para S! 
ber que: El tntermedi?rio es la persona que contrata o Interviene 
en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un 
patrón. Esta no se benef tcta con los trabajos que se prestan a -
otra por quien contrata,último que si responde del trabajo contr! 
tado por el intermediario. 

Dejaran de ser intermediario y se convertlr!n en patrones, -
cuando éstos cuenten con recursos propios suficientes para cumplir 
con las obligaciones que derivan de las relaciones con sus trabaJ! 
dores. 

Respecto de los beneficiarios, el articulo 15 del precitado_ 
ordenamiento laboral, la responsabilidad solidaria de las empresas 
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que obtienen beneficios y aprovechamientos del trabajo de diversas 
personas que presten sus servicios a otra empresa, evita que los 
trabajadores sean defraudados por dichas empresas, que en muchas_ 
ocasiones tienen una vida eflmera. 

Por lo que respecta a la sustltucl6n de patrón, esta no afe~ 
ta las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. Ya_ 
que el patrón sustituto sera solidariamente responsable con el nu! 
vo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo, n! 
cldas antes de la fecha de sustitución, hasta por el t~rmino de 
seis meses, concluido éste, subslstlra anlcamente la responsabili
dad del nuevo patrón. (dicho término se computa a partir de la f! 
cha del aviso de sustitución a los trabajadores o al sindicato). 
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3.1 EL CONCEPTO OE TRABAJADOR OE CONFIANZA 

Considero conveniente aclarar que en realidad ha existido -
poca Inquietud para escribir sobre estos trabajadores, denominados 
trabajadores de Confianza, ya que si bien no han sido olvidados -
por nuestros legisladores, es pertinente volver los ojos hacia el 
tos prestadores de servicios, y realizar una reestructuración a -
conciencia sobre su regulación jurldica. 

Ahora bien, trataremos de dilucidar el concepto de trabajador 
de confianza, a partir de la legislación de 1931 analizando los dl 
ferentes criterios que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia -
de la Nación, as! como los m!s sobresal lentes comentarlos al ante
proyecto de la Legislación actual y a la exposición de motivos de 
la misma, llegando as! hasta los diferentes criterios que se sos-
tienen en la· actualidad, siguiendo desde luego los lineamientos de 
la actual Ley Federal del Trabajo. 

Haciendo un anAllsis a la Ley Federal del Trabajo de 1931, -
nos damos cuenta que esta utilizó la fórmula empleado, la cual se 
sustituyo en la nueva Ley de 1970 por el término de trabajadores, 
las razones de éste cambio consistieron en que la legislación del 
trabajo es de cAracter unitario y no admite de manera alguna dif! 
rencla entre los sujetos prestadores del trabajo. 

El cambio se estabiecl6 a fin de dejar consignado con la ma
yor precisión posible, que estas personas son trabajadores y que -
Onicamente en función de ciertas caracterlsticas especificas en r! 
laciOn a sus funciones, o sea que salvo modalidades contenidas en 
el capitulo de trabajos especiales, tienen derecho a todos los b! 
neflclos que se consignan en 1a Ley. 
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Ahora bien y continuando con el tema, la mencionada Ley no_ 
contenta ni definición al concepto alguno que permitiera delimitar 
lo que debla entenderse por emplead~ de confianz•, pues únicamen
te se ocupó de éstos en sus art!culos 48 y 126 fracción X. 

El primero de estos preceptos dec!a lo siguiente: 

Articulo 48: "Las estipulaciones del contrato colectivo se 
extienden a todas las personas que trabajen en la empresa, aún 
cuando no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado. 

Se podr~ exceptuar de esta disposición a las personas que 
desempeílen puestos de dirección y de inspección de las labores, -
as! como a los empleados de confianza en trabajos personales de~ 
patrón dentro de la empresa". 

La falta de precisión de éste precepto conforme al concepto 
tuvo como consecuencia, que se buscara por todos los medios una -
definición mas clara y precisa en base a los contratos colectivos 
de trabajo. Poiterl~rmente resulto Inoperante, ya que se intentó 
en principio impedir que los sindicatos tuvieran derecho alguno a 
designar a los trabajadores de confianza. 

Por otro lado, la fracción X, del articulo 126 de la citada 
Ley, textualmente dlsponla: 

Articulo 126. "El contrato de trabajo terminara: X; por per
der Ja confianza del patrón, el trabajador que desempeíle un empleo 
de dirección, fiscalización o vigilancia; mas si habla sido promo
vido de un puesto de escalafón en las empresas en que éste existe, 
volver~ a él, salvo que haya motivo suficiente o justificando para 
su despido". 
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Al respecto el doctor Baltazar Cavazos Flores, hace J~ si-
guiente acl"aración: "Lo mismo se observara cuando el trabajador -

que desempeña un puesto de confianza, solicite volver a su antiguo 
empleo". (1) 

En forma contraria del articulo 48, éste preceptp (126) par~ 
cla identificar a los trabajadores de confianza con aquellas pers~ 
nas que desempeñaran puestos de dirección, fiscalización o vigila~ 
cla, Ja falta de precisión en las disposiciones de la Ley con res
pecto al particular, produjo que Ja Suprema Corte de Justicia, a -
decir del licenciado Mario de la Cueva, resol viera en algunas eje
cutorias que: 11 Los empleados de confianza son los que intervienen_ 
en la dirección y vigilancia de una negociación y que, en cirto mE_ 

do sustituyen al patrono en alguna de las funciones". (2). (Tesis_ 
62 Lo aysa y Manuel, Apéndice al semanario Judicial de la Federa-
ción). 

Como claramente podemos apreciar, la anterior ejecutoria no 
nos precisa en realidad gran cosa, ya que existen en ella Términos 
por dem~s confusos e imprecisos, tales como: 11 en cierto modo 11 y 
••en algunas de sus funciones''. 

Por su parte, la doctrina buscó Ja interpretación de las diI 
posiciones legales en Jos procedimientos precedentes del extranje
ro, de los cuales se encontraron algunas formulas desprendidas de 
los debates de la conferencia de Washington del año de 1919 y de -
la doctrina Belga. 

As! fue como la doctrina mexicana representada por el maestro 
Mario de la Cueva, di6 comienzo al problema del concepto de trabaj! 
dor de confianza, proponiend.o la formula siguiente: 

(1). Cavazos Flores, Baltazar: Los trabajadores de confianza, Edit. 
Jus, México, 1g79, P. 20. 
(2). De Ja Cueva, Mario: El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Edlt. 
PorrOa, S.A., México, 1972, P. 153. 
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"Debe hablarse de empleados de confianza cuando estan en ju! 
go la existencia de la empresa, sus intereses fundamentales, su_ 

éxito, su prosperidad, la seguridad de sus establecimientos o el 
orden esencial que debe reinar entre sus trabajadores". (3) 

Con respecto a la f6rmu1a anterior. considero que no neces! 
riamente los intereses fundamentales, éxito y prosperidad de la ; 
empresa dependen de los trabajadores de confianza, ya que podemos 

encontrar trabajadores cuyas actividades no obstante ser las señ~ 

ladas por la Ley, na tienen las caractertsticas que nos menciona_ 
el maestro Mario de la Cueva en su anterior consideración; ya que 
existen infinidad de trabajadores por demAs modestos que desempe
~an funciones de confianza. 

Recuérdese que a decir del licenciado Roberto Muñoz Ram6n: 
"Resulta oportuno destacar que todos los empleados de confianza -
son representantes del patr6n, pero no todos los representantes -
del patr6n son empleados de confianza, pues algunos representantes 
no desempeñan funciones de administraci6n ni de direccl6n de carA~ 

ter general". (4) 

Tal es el caso que en el articulo 9o. Laboral, Incluye entre 
las funciones de confianza; "Las que 5e relacionan con los traba
jos personales del patr6n dentro de la empresa o establecimiento", 
tales como la de mensajeros, secretarias y choferes particulares. 

(3). De la Cueva, Mario, Ob. Cit. P. 153 
( 4). Muñas Ram6n, Roberto: Derecho del Tra~, Tomo 11, Ed 1 t. Porr!ia, 
S.A., México, 1983, P. 32. 
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Por otro lado el doctor Baltazar Cavazos Flores, refiriend~ 

dese al concepto de trabajador de conf inaza en nuestra derogada l! 
gislaclón de 1931, nos expone lo siguiente: 

El concepto de trabajador de confianza, a nuestro entender 
tenla perfecta cabida en el articulo 3o. de la Ley Laboral de 1931 
que preven!a que "Trabajador es toda persona que presta a otra, un 
servicio material, intelectual o de ambos géneros en virtud de un 
contrato de trabajo''. 

El doctor Baltazar Cavazos Flores continúa haciéndonos la si 
guiente consideración con respecto al mencionado articulo: ''Dicho_ 
precepto, precisamente por amplio y ambicioso, siempre nos pareció 
infortunado, ya que contenta una gran inexactitud e inclusive se -
podla pensar que iba en contra de la dignidad de los propios trab! 
jadores. 

''Era falso, porque afirmaba que.trabajador era ''toda persona'' 
y las personas pueden ser, jurldicamente hablando: flslcas o mora
les y el trabajador nunca podla ser una persona moral, ya que sle~ 
pre tiene que ser una persona flslca, un ser humano. 

"Atentaba contra la dignidad del trabajador, porque estable
cta que el servicio prestado podta ser; ''material, intelectual o -
de ambos géneros'' y al decirse 11 ambos géneros'' se referta que el -
servicio podta ser exclusivamente intelectual o exclusivamente ma~ 
terial, lo cual era también inexacto, ya que por mas material que_ 
en apariencia fuera un servicio, siempre tendrta que tener algo i~ 

telectual, ya que sostener lo contrario equivale a comparar al tr! 
bajador con una maquina, lo cual atentaba contra su propia dignidad. 

"Sin embargo de lo anterior y aunque la Ley del Trabajo no -
distingulan entre trabajadores en general y trabajadores de con--
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fianza, en la prActica, en la vida cotidiana de las empresas si se 
notaban, de hecho algunas diferencias, ya que no todos los trabaj~ 
dores eran iguales ni ten!an la misma jerarqu!a. 

"A los trabajadores que en cierto modo representaban al pa
trón, a los Que m~s frecuentemente tomaban decisiones, a los admi
niestradores y a los vigilantes se les empez6 a indilgar el mote -
de "empleados de confianza" y aunque ellos mismos eran también trA 
bajadores, se consideraban ''casi patrones 1

' de todos sus subordina
dos. 

11 Estos trabajadores se empezaron a identificar cada vez m~s_ 
con las empresas en donde prestaban sus servicios. En las discu-
slones de los Contratos Colectivos estaban siempre de parte delpa
trón, pues sab!an de antemano que a ellos se les otorgarlan slem-
pre mejores prestaciones. Se convirtieron en·suma, en los prlvil~ 
glados del Derecho Laboral". (5) 

Con respecto a las anteriores consideraciones del doctor Bal 
tazar Cavazos, podemos decir que si bien eran Jos trabajadores de_ 
confianza los ''privilégiados del Derecho Laboral'', también es cie! 
to que este 'privilegio' no les duró mucho tiempo, ya que como el 
propio doctor Cavazos nos dice "el encanto termin6 1

', pues las con
quistas de los trabajadores sindical izados eran dla a dla de mucho 
mas alcance y beneficio para los mismos~ 

Debido a la ca~acter!stica ese~cial del Derecho Laboral que_ 
consiste, en ser un derecho de caracter evolutivo. el cual consta~ 
temente est~ en proceso de avance, debido a todo esto y a otras 
consideraciones, los trabajadores ~e confianza se vieron relegados 

(5). Cabazos Flores, Baltazar, Ob, Cit, P~gs. 22,23 y 24 
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y mermados en sus derechos laborales con respecto a .los demh tr~ 
baj adores. 

Analizando el concepto de trabajdor de confianza, tema cen-
tral del presente inciso, el maestro Nestor de Buen Lozano, refi
riéndose a la Ley de 1931, nos expone Ja siguiente consideración: 
"La disposición que mas se aproximaba a una definición estaba CO.'} 
tenida en el articulo 48, relativo a los contratos colectivos de_ 
trabajo". (6) 

Con respecto al precepto anterior, ya transcrito en pAginas 
anteriores y a la consideración el maestro Nestor de Buen, estamos 
de acuerdo en que verdaderamente dicho precepto era la dispos1cion 
que mas se acercaba al concepto de trabajador de confianza; porque 
mencionaba algunas de las funciones propias de los citados trabaj~ 
dores, a diferencia de Jos que nombra el maestro Baltazar Cavazos, 
pues en el articulo 3o. de la Legislación derogada, no vemos refi! 
jada función alguna con respecto a los trabajadores de confianza, 
en cambio si distinguir.los el concepto de trabajador en general, el 
cual por cierto dejaba mucho que desear. 

Por lo que respecta al anteproyecto de la Ley de 1970 sobre_ 
el concepto de trabajador de confianza, Ja comisión encargada de 
elaborar dicho proyecto, analizó las diferentes tesis jurispruden
ciales y doctrinales, al igual que los contratos colectivos de tra 
bajo, en algunos de los cuales, se enumeraron los trabaJadores que 
serian de confianza, diciéndose que Ja categorla de trabajador de_ 
confianza no se encontraba contemplada en la declaración de dere-
chos sociales, pero no se consideraba que la aceptación de los me_I} 
cionados trabajadores violara norma constitucional alguna, puesto_ 

(6). De Buen Lozano, Nestor: Derecho del Trabajo, Tomo 11, Edit. 
Porrúa, S.A., México, 1976, P. 326. 
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que son trabajadores que disfrutaban de •todos" los beneficios del 
articulo 123, con las modalidades que no destruyen dichos benefi
cios derivados éstos de la naturaleza de sus funciones. 

De ia anterior consideración se puede desprender que se tr~ 
ta de una categorla .de excepción, la cual se justifica solamente 
en razón de la naturaleza de sus funciones, existiendo en todos -
!os problemas que surjan en materia de interpretación, !a presun
ción Juris Tantum de que la función no es de confianza, siendo ig 
dispensable probar que de acuerdo con la naturaleza de las funciQ 
nes, se da~ los caracteres de. !a excepción, de los.trabajadores de 
coanfianza. La consecuencia inmediata de éste punto de vista del 
caracter excepcional de !os trabajadores, hace surgir una acción_ 
del trabajador ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, consis
tente en la decisión sobre si fue correcta !a condición en que se 
!es colocó, o por si lo contrario, debe estar· colocado en la posl 
ci6n de trabajador, llamado as! simple y llanamente. 

Como un efecto de lo anterior, resulta que !os trabajadores
en toda la extensión de la palabra. son trabajadores que forman o 
constituyen uno de los llamados trabajos especiales que son conte~ 
piados en el Titulo Sexto, Capitulo Segundo de nuestra Legislación 
Laboral vigente. As! se puede desprender de los articules 9o. y 
182 a 186. Por lo tanto, y de conformidad con el articulo 181,ri
gen por sus disposiciones generales y especiales de la Ley en cuan 
to na contrarien a aquella •. 

Al analizarla problemat!ca, se encontraron dos caminos o si~ 
temas que consistieron: "l• primero en el señalamiento de las que_ 
debieran ser las funciones de confianza, tlpicas y en la Inclusión 
de una frase final que permitiera extender la categorla a otras 
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que tuvieran caracterlsticas semejantes. El segundo de los cami
nos o sistemas a seguir por la comisión consistla en la presenta
ción de un' concepto general, el cual posteriormente se individua
lizarla ya por acuerdos entre trabajadores y empresarios, o bien_ 
por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

La comisión con el objeto de conocer la opinión de los tra
bajadores y empresarios con respecto a lo anterior, propuso en el 
anteproyecto, el primer sistema, el cual consistla en la enumera
ción de !os principales puestos de confianza. 

La lista o enumeración se encontraba plasmada en el articulo 
So. del anteproyecto que se entregó para su estudio a los trabaja
dores y empresartos el cual pasó a ser el 9o. de la Ley Laboral as_ 
tua 1 1 que textualmente determinaba lo siguiente: 

Articulo 80. "La categorla de empleado de confianza depende 
de la naturaleza de !as funciones desempeñadas y no de la designa
ción. que se le dé al puesto". 

Son funciones de confianza las de: 

11 1.- Los directores. administradores y gerentes 'generales, -

cuando tengan carActer de trabajadores. 
"11.- Los directores técnicos y administradores y sus coiab.Q. 

radares inmediatos, tales como jefes de producción, de laboratoio, 
de investigaciones, de seguridad industrial, de compras y ventas, 
de personal y otros semejantes, de cuya capacidad y alto grado de_. 
responsabilidad depende el buen resultado de los trabajos. 

"111.- Los abogados y contadores que tengan a su cargo res-
pectlmante, la defensa de lGs intereses de la empresa y contabilidad. 
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"IV·.- Las personas ·encargadas de guardar los secretos de f! 
bricación. 

"V.- Los cajeros encargados de la entrada y salida de cau
dales y_ I_as personas_que m·anejen los fondos de la empresa o esta
blecimiento. 

"VI.- Las personas que tengan a su cargo la vigilancia gen! 
ral de los trabajos. 

"VII.- Las personas que presten servicios personales al pa-
trono, tales como el secretario o secretaria particular y cuya a~ 

tlvidad, discreción y celo sean indispensables para un trabajo ef.!_ 
caz. 

"VIII.- Las personas que desempenan funciones o actividades 
analogas a las enunciadas en las fracciones anteriores, a juicio -
de la Junta Federal". (7) 

Las razones que tuvo la comisión para adoptar la solución 
del parrafo primero del anterior precepto del anteproyecto son las 
siguientes: 

"Ya explicamos que nos encontramos frente a una excepción al 
principio basteo de una concepción democrat!ca del derecho del tr! 
bajo, de que la Ley es Igual para todos, y por otra parte, el der! 
cho del trabajo es derecho imperativo, derivado de una decisión de 
la voluntad soberana del pueblo, tomada para asegurar al trabajador 
una existencia decorosa y s~gna. 

uoe estas dos consideraciones se Infiere, por una parte, que 
se trata de una excepción que reflexiona el principio de la igual
dad ante la ley, su legitimación puede unicamente derivar de una -
necesidad que no puede ser otra que la naturaleza de las funciones 

(7). De Buen Lozano, Nestor, Ob. Cit. P. 327. 
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que desempeña, y por otra, que la determinación del alcance de la 
excepción no puede depender del arbitrio de los trabajadores y e~ 
presarios. Todo lo cual es una juStificación mas de la legitimi
dad de las acciones de los trabajadores". (8) 

La fórmula del articulo So del anteproyecto por lo que res
pecta a sus fracciones no tuvo éxito alguno entre los sectores 

. trabajo y capital, pues en la exposición de motivos de la Ley de_ 
1970, se dice que los trabajadores ped!an que se redujeran las -
fracciones del mencionado articulo, rechazando la idea de una fr~ 
ción final que pudiera aplicarse analógicamente otorgando ademas, 
a las Juntas de Conciliación y Arbitraje facultades de decisión. 

De igual manera, por otro lado el sector patronal pidió a la 
comisión, que se ampliara la lista del mencionado articulo, a la_ 
cual se dice en la exposición de motivos ante la divergencia de -
opiniones de los sectores trabajo y capital se consideró que era_ 
conveniente suprimir el sistema, pues continúa diciendo el licen
ciado Mario de la Cueva: que como se explica en la exposición de_ 
motivos "una enumeración limitativa podrla dejar fuera de ella s! 
tuaciones que debieran considerarse. As! como también que era i~ 

posible preveer las nuevas situaciones que se presentaron y una -
enumeración ejempllflcatlva podrla abrir las puertas a una exten
sión inconveniente de la categorla". (9) 

Debido a lo anterior, la comisión concluyó que era preferible 
adoptar el segundo de los caminos, el cual consistla en un concepto 

(8). De la Cueva, Mario, Ob •. Cit. P. 154. 
(9). Ibi-dem. P. 155. 
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de carkter general, redactando as! el parrafo segúndci del articulo 
9o. de la Ley vigente en los términos siguientes: 

Son funciones de confianza las de dirección, inspección, v! 
g!iancia y fiscalización, cuando tengan caracter general, y las -
que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la 
empresa o establecimiento. 

Es de hacer notar, que el parrafo segundo del articulo 9o. -
transcrito no se refiere a los trabajadores de confianza, sino a -
sus funciones, pues no es la persona quien determina que su función 
sea de confianza, sino que es la naturaleza de la función !o que -
produce la condición de! trabajador. La distinción es lmportante,
pues al confundir !os términos de trabajador y de funciones, surge 
!a consecuencia inmediata, que cuando haya que decidir una contr~ 
versia, el litigio versarta sobre una cuestión ubjetiva. 

Habiendo realizado la anterior consideración sobre la dife-
rencia entre trabajador de confianza y !o que son propiamente di-
chas funciones de confianza, podemos concluir del analtsis hecho -
a! presente Inciso, aquello que consideramos el conc~pto de traba
jador de confianza, e! cual entendemos en los términos siguientes: 

Trabajador de confianza, es aquella persona f!sica a quien -
el patrón conf!a el despacho de sus negocios invistiendolos total 
o parcialmente de facultades, tales como: de dirección, inspección, 
vigilancia y fiscalización de caracter general, a diferencia de los 
demas trabajadores. As! como de aquellas funciones que se relacl~ 
nan con trabajos personales del patrón dentro de ia empresa o est~ 
blecimiento. 
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En el presente punto de este tema, desglosaremos primerame~ 
te Jos articulas que se refieren al trabajado• de confianza, como 
sujeto de reglamentación especial laboral. 

Para continuar con las condiciones de trabajo generales, que 
se contemplan en el ··Titulo Tercero de la vigente Ley Laboral. 

As! tenemos que el articulo 9o. dice: "La categorla del tr2_ 
bajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones d~ 
sempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. 

Son funciones de conf lanza las de dirección, inspección, •! 
gilancia y fiscalización, cuando tengan caracter general y las que 
se relacionan con trabajos personales del patrón dentro de la em
presa o establecimientott. 

Es objeto de reglamentación especial en esta Ley, el trabajo 
de confianza. Ya que en efecto se señalan normas especlf icas para 
esta clase de trabajadores denominados de "cuello alto", que si 
bien es cierto no 1'sienten 11 aparentemente, las inquietudes de la -
clase obrera, eso no les quita su caracter de trabajadores, frente 
a las empresas o patrones y por consiguiente se encuentran tutela
dos por la legislación del trabajo, conforme a las modalidades de
rivadas de la naturaleza especifica de sus labores. 

Los trabajadores de confianza se pueden clasificar en: a) Al 
tos empleados, gerentes, adminis·tradores, directores, representan
tes del patrón. b) Empleado~ de confianza en general, son los pr2 
piamente hablando trabajadores de confianza, en razón de sus fun--
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ciones, esto es, que para que tengan ese caracter, se requiere que 
las actividades que desempeñen en la dirección, inspección, vigi
lancia y fiscalización dentro de la empresa ó establecimiento, 
sean de carActer general. 

As! tenemos que los directores, administradores, gerentes y 
demas personas que ejerzan funciones de dirección o administración 
en la empresa o establecimiento, seran considerados representantes 
del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los_:_ 
trabajadores, a decir del articulo 11 laboral. As! pues, estos -
trabajadores son los altos empleados de los patrones, los llamados 
de "cuel Jo alto", y por ·conügtilente Jos auténticos trabajadores de 
confianza, Los otros trabajadores de confianza no tienen esta ca
racterlstica, sino las generales, ya señaladas en el articulo 9o. 
del precitado ordenamiento laboral. 

Retomando el tema, el capitulo se inicia, a decir del profe
sor Mario De la Cueva, con una hermosa declaración: "Las condici! 
nes de trabajo de los trabajadores de confianza, seran proporcion! 
das a la naturaleza e importancia.de los servicios que prestan y -
no podrAn ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes_ 
dentro de la empresa o estableclmlento".(10) 

Es posible que algunos piensen que era innecesaria dicha ! 
claración, pero no debe olvidarse que penetramos en uno de los ca~ 
pos en que impera la relación Individual de trabajador y patrón, y 
por consiguiente en donde aún desempeña un papel importante el co~ 
trato Individual de trabajo como un acuerdo de voluntades previo a 
la prestación del trabajo. Por otra parte, nos siguie diciendo el 
1 icenciado Mario De la Cueva que: "En la declaración el articulo -

(10). De la Cueva, Mario: El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, T! 
mo l. Edit. Porrúa, S.A., 6a. Edición, México. 1980. P. 451. 
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182 tiende a relevar la tésis de que las condiciones de trabajo -
deben partir de los mlnimos legales, en un ascenso que correspon
de a la naturaleza e importancia del trabajo que prestan, y adem~s 
han de ser Iguales a las que rigen para trabajos en la empresa,por 
lo menos, prevención que servir~ principalmente, para evitar que -
por efecto de la contratación colectiva, sus condiciones de trab! 
jo pudieran ser inferiores a las de los dem~s trabajadores". (11). 

De las declaraciones transcritas concluimos que, estos trab! 
]adores tienen en su caso las prerrogativas generales que establ~ 
ce la Ley. 

El articulo 184 dice: "Las condiciones de trabajo contenidas 
en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento_ 
se extender~n a los trabajadores de confianza, salvo disposición -
en contrario, consignada en el mismo con~rato colectivo". 

Articulo que por su claridad no requiere comentarlo especial, 
y que por ello pasaremos al estudio del Titulo Tercero que se refi~ 

re precisamente a las condiciones de trabajo generales. 

Articulo 56: "Las condiciones de trabajo en ningún caso podr~n 
ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deber~n ser prororc:ona
das a la importancia de los servicios e iguales para trabajos igu! 
les, sin que puedan establecerse diferencias por motivos de raza.
nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o dóctrina poi ltica, sal 
vo las modalidades expresamente consignadas en esta Ley". 

(11). De la Cueva, Mario, Db. Cit. P. 451. 
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La disposición anterior se funda en el ideario del articulo 
123 Constitucional, por cuanto que cualquier condición de trabajo 
inferior a las consignadas en dicho precepto o en la Ley Federal 
del Trabajo, es nula. 

Teniendo para los trabajadores de confianza la misma expli
caclón, ya que Independientemente de la ~speclalizaclón de sus 
funciones y sobre todo, de la naturaleza confidencial de ~stos, -
cuya situación da lugar a una reglamentación especial respecto a_ 
sus funciones y condiciones de trabajo, de ninguna manera, ese r! 
gimen espec1al debe ser en contra. de las fracciones 1 de nuestra 
Carta Magna, ya que se romperla el esp!rltu de beneficio para la_ 
clase trabajadora en general. 

Al respecto el licenciado Mario de la Cueva comenta: "La C! 
tegor!a de trabajador de confianza no esta contemplada en la dec_!.! 
ración de Derechos Sociales, pero no creemos que su aceptación en 
la Ley del Trabajo viole las normas constitucionales, porque los_ 
trabajadores de confianza son trabajadores que disfrutan de todos 
los beneficios del articulo 123, ~on la modalidad que no destruyen 
aquellos beneficios, derivados de la naturaleza de sus funciones". 
( 12) 

Por su parte el articulo 57 contiene lo siguiente: 

"El trabajador podr~ iolicitar de la Junta de Conclllació y 
Arbitraje, la modificación de las condiciones de trabajo, cuando -
el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo, 
o conGurran circunstancias económicas que la justifiquen. El pa-
trón podr~ solicitar la modificación cuando concurran clrcunstan--

(12). De la Cueva, Mario, Tomo l. P. 155. 
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cf as económicas qu~ la justifiquen'. 

La primera parte de éste precepto se ajusta al articulo 123 
Constitucfonal, Fracción XXVII, Apartado "A", en el sentido de que 
el trabajador tiene derecho de que se modifique su contrato o rel! 
ción de trabajo, gestionando en un procedimiento especial ante las 
autoridades del trabajo la determinación del salario remunerador o 
de la joranda de trabajo. 

Por lo que respecta a Ja segunda parte, la modificación de -
las condiciones de trabajo por ~otlvos económicos deber! sujetar
se a las reglas del conflicto Individual jur[dico, en razón de la 
individualidad del trabajador y patrón, ya que si las relaciones_ 
de éstos se rigieran por un contrato colectivo de trabajo o un 
contrato-ley, entonces el conflicto deberA tramitarse con sujeción 
a las normas procesales de naturaleza económica por mandato del -
articulo 426. Por lo que respecta a la primera parte del precep
to en estudio, diremos que se sujetar! a lo dispuesto por el ar-
t!culo 892, que se refiere a los Juicios especiales; entendiéndo
se por estos como "Aquellos procedimientos que tienen un tr!mite 
mas r!pfdo que los procedimientos ordinarios, en razón de la impar 
tanela del asunto o de la sencillez del mismo". 

Ahora bien, es cierto que durante la vigencia de los contratos 
colectivos o de los contratos-ley, en los casos previstos en las 
dos fracciones del articulo citado, los trabajadores pueden solic! 
tar Ja modificación de !as condiciones de trabajo contenidas en Jos 
mismos en juicio colectivo de naturaleza económica, mAs les convi~ 
ne ejercer el derecho de huelga por la efectividad de éste recurso. 
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LA JORNAOA OE TRABAJO 

El articulo 58 dice al respecto: "Jornada de trabajo es el_ 
tiempo durante el cual el trabajador esta a dispos!c!6n del .patr6n 
para presiar un trabajo". 

Puede suceder que generalmente se incurre en el error de 
considerar la jornada de trabajo como el tiempo efectivo que Jab~ 

ra el trabajador al servicio del patrón, por lo que Ja def!n!c!On 
contenida en el articulo antet!or, devanece cualquier duda al re~ 

pecto, pues· basta que el trabajador esté fls!camente a ·d!sposlc!On 
del patr6n para que se considere jornada de trabajo. 

El trabajador y el patr6n fijaran la durac!On de la jornada 
de trabajo, sin exceder de Jos m!x!mos legales. 

Los trabajadores y el patrOn podr!n repartir las horas de 
trabajo a fin de permitir a los primeros el reposo del s!bado en -
la tarde o cualquier modalidad equivalente, dice textualmente el -
articulo 59. 

A pesar de la d!sposici6n terminante de las fracciones 1 y 11 
del apartado "A" del articulo 123 constitucional, con base en el -
parrafo segundo del articulo que se comenta, los trabajadores y los 
patrones suelen establecer jornadas de trabajo.acumuladas, o sea, 
jornadas diarias superiores ·ª 8 horas incluso hasta de 24 horas con 
tlnuas de trabajo, pero sin rebasar el maximo de 48 horas de trab~ 

jo a Ja semana. 

Considero que las jornadas de trabajo acumuladas a pesar de_ 
Ja aparente inconstitucional idad en base a las fracciones 1, 11 y_ 
XXVII del apartado "A" de nuestra Carta Magna, y articulo So. frai 
ci6n 111 de la Ley .Reglamentaria, tienen vida propia en virtud de_ 
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para ambos, ya que de la Ley reglamentarla se deduce esta cuestión 
cuando dice: "Los trabajadores y el patrón podrAn repartir las ho
ras de trabajo, a fin de permitir a los primeros el "reposo del S! 
bado en la tarde" o"cualquier modalidad equivalente". Segundo pA-
rrafo del articulo 59 laboral. 

Ahora bien, en cuanto a la dl!r.acf6n de la jornada, el artlf!!_ 
lo 60 laboral dice textualmente lo siguiente: 

"Jornada diurna, es la comprendida entre las seis y las vel! 
te horasº. 

"Jornada nocturna, es la comprendida entre las viente y las_ 
seis horas. 

"Jornada mixta, es la que comprende periodos de tiempo de las 
jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea m! 
nor de tres horas y media, pues si comprende tres y media o mAs, se 
reputarA jornada nocturna". 

Articulo 61. "La duración mAxima de la jornada serA: ocho h! 
ras la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta••. 

Se fija la jornada de trabajo, de conformidad con el articulo 
So. fracción lll que dice: "Las disposiciones de esta Ley son de -
órden público, por lo que no producirA efecto legal. ni impedirA -
el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la -
estipulación que establezca. 

Fracción lll. "Una jornada inhumana por lo notoriamente exc! 
siva, dada la lndole del trabajo, a juicio de la Junta de Concili! 
ción y Arbitraje. 

La jornada mAxima de trabajo no puede ser mayor a ocho horas; 
pero cuando se trate de labores en extremo pel !grasas, inhumanas o 
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que puedan causar un daño al trabajador, entonces la jornada de -
trabajo mhlma ya no sera de ocho horas, sine menor, o sea la jo;: 
nada de trabajo debera de ajustarse a la naturaleza de la labor -
que se realiza, apllcandose los principios sociales en materia de 
jornada d~ trabajo. Los trabajadores podran demandar la fijaci6~ 
de una jornada maxima de trabajo menor de las ocho horas, atendl!!]. 
do a la naturaleza de las labores. La determinación de esta jor
nada correspondera a la Junta de Concillaci 6n y Arbitraje. 

Articulo 63. "Durante la jornada continua de trabajo, se con_ 
cera al trabajador un descanso de media hora cuando menos". 

El -precepto no señala especlficamente el momento en que el -
trabajador debe descansar, si no tan sólo establece que la media -
hora de reposo la debera disfrutar dentro de su jornada de trabajo, 
por lo que deber& pactarse entre trabajadores .y patrones, en el R! 
glamento Interior de Trabajo, las horas y lugares en que los trab! 
jadores podran reposar durante su jornada. 

La Ley establece en su articulo 65 que: "en los casos de si
niestro o riesgo Inminente en que peligre la vida del trabajador 
de sus compañeros o el patrón, o la existencia ml~ma de la empresa, 
la jornada de trabajo podra prolongarse por el tiempo estrlctamen_ 
te Indispensable para evitar esos males. Y as! el articulo 66 dice: 
"podra también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias 
extraordinarias, sin excederse nunca de tres horas diarias, ni de -
tres veces en una semana. 

En caso de que el trabajador labore mas de nueve horas extras 
a la semana, el trabajo extraordinario excedente le sera pagado a_ 
ra6n de salarlo triple, conforme al articulo 68, en tanto que las_ 
nueve primeras horas extras, les seran cubiertas a razón de salario 
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doble, según disposición del articulo 67, independientemente de -
las sanciones que se le impongan al patrón por violar este prece2 
to. Existe prohibición expresa para que los menores de 16 a~os -
presten servicio extraordinario, si se viola esto prohibición, el 
patrón estara obligado a pagar un doscientos por ciento mas del -
salario que le corresponde por la jornada extraordinaria, en los_ 
términos del articulo 178 de la Ley, y ademas seran acreedores a 

.una multa impuesta por las autoridades correspondientes, por vio-
lar esta norma que rige el trabajo de los menores, de acuerdo a -
lo estipulado por el artlculp 995, para cuyo calculo de la sanción 
se estara a lo establecido por el articulo 992 de éste precitado_ 
ordenamiento laboral. 

Se pretende derivar que los trabajadores tienen obligación_ 
de laborar cuando lo ordene el patrón, la jornada extraordinaria 
permitida por la Ley, pero sin que el dla en que se trabaje jorn~ 
da extraordinaria exceda de tres horas. Por lo que es convenien
te que se estipule en sus contratos colectivos de trabajo, el he
cho de aceptar o no laborar tiempo extraordinario. 

O!AS DE DESCANSO 

Por lo que respecta a los dlas de descanso, el articulo 65 
textualmente dice lo siguiente: "Por cada seis dlas de trabajo di! 
frutara él trabajador de un dla de descanso por lo menos, con goce 
de salario Integro". 

Considero que el articulo que se transcribe, en virtud de su 
claridad, no requiere mayor comentario. 

En lo que se refiere L los trabajos que requieren una labor_ 
continua, los trabajadores y los patrones fijaran de común acuerdo 
los dlas en que los trabajadores deban disfrutar de los descansos_ 
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semanales, segOn el articulo 70. 

En cuanto al término labor continua, est~ se podria entender 
como la jornada acumulada, dada la continuidad de la misma, en do~ 
de precisamente ambas partes (patrón y trabajador) establecen los_ 
dlas de descanso. 

Por lo que se refiere a el dia de descanso, el articulo 71 -
contempla: "En los reglamentos de esta Ley se procurara que el ·dla 
de descanso semanal sea el domingo. 

Los trabajadores que presten servicio en dla domingo tendran 
derecho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo 
menos, sobre el salarlo de los dias ordinarios de trabajo". 

Por lo que respecta al 2si podemos decir lo siguiente: Que_ 
esta prima adicional no se paga en realidad por las empresas prlv! 
das y paraestatales, ya que desde mi punto de vista, existe en nuel 
tra legislación laboral una cierta obscuridad al respecto, porque_ 
deberla precisar i:on mayor claridad el pago de este concepto de prJ. 
ma adicional para hac~rlo realmente exigible, ya que el trabajador 
como se establece en este .mismo nrdenamlento laboral, debe trabajar 
normalmente ocho horas diarias, haciendo un total de 40 o 48 horas 
semanal segGn el caso. Pero constatamos que los dlas de trabajo no 
necesariamente son de Junes a viernes o en su defecto hasta el sa
bado, sino que Jos dlas laborables pueden incluir el sabado e lncl! 
slve·. domln"go, estando por Jo tanto el trabajador cumpliendo con su 
jornada de trabajo normal, sin Importar que esté incluido el dla d!!_ 
mingo, razón por la cual considero que en realidad no se paga el 2si 
adicional. Y mucho menos que esta prima adicional la llegue a con
tar entre su salario el trabajador de confianza, puesto que es sab.!. 
do que para éste trabajador en muchas ocasiones no existe ni sabado 
ni domingo como descanso, ya que el dla de descanso lo declara unii! 
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teralmente el patrón. 

Mas sin embargo, tenemos que los trabajadores no estan obl! 
gados a prestar servicios en sus dlas de descanso, si se quebran
ta esta disposición, el patrón pagara al trabajador, independien
temente del salarlo que le corresponda por el descanso un salarlo 
doble por el servicio prestado, según el articulo 73. El articulo 
en cuestión consideró que persigue un viejo anhelo de los trabaj~ 
dores y que ahora se consigna en la Ley, pues siempre han querido 
en sus dlas de descanso no trabajar, y si se quebranta esta disp~ 
slción, el salario que perclblra sera doble, ademas de su salarlo 
por el dla de descanso. Nuestra Ley Federal del Trabajo considera 
como dlas de descanso obligatorio a: El primero de enero, el cJn
co de febrero, el veintiuno de marzo, el primero de mayo, el die
ciseis de septiembre, el veinte de noviembre, el primero de dicte~ 

bre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión de po
deres, el veinticinco de diciembre. 

VACACIONES 

Articulo 76. "Los trabajadores que tengan mas de un año de -
servicios, disfrutaran de un periodo anual de vacaciones pagadas, 
que en ningún caso podra ser inferior a seis dlas laborables y que 
aumentara en dos dlas laborables, hasta llegar a doce, por cada 
ano subsecuente de servicios. 

Después del cuarto año, el periodo de vacaciones se aumenta
ra en dos dlas por cada cinco de servicios". 

Al respecto podemos decir, que el derecho de los trabajad~ 
dores a disfrutar de vacaciones se establece tomando en cuenta·. la 
antlguedad de los mismos, es decir, los trabajadores disfrutaran 
de sus vacaciones conforme a los años de servicios prestado. 
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Articulo 79. "Las vacaciones no podran compensarse con una_ 

remuneración. 

Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla e~ 

ano de servicio, el trabajador tendra derecho a una remuneración_ 
proporcionada al tiempo de servicios prestados". 

De lo que se deduce que las vacaciones son obligatorias po~ 
que los trabajadores las necesitan para recuperar fuerzas perdidas 
en el trabajo. Si el patrón se niega a otorgarselas, no obstante 
que le cubra al trabajador el pago de las mismas, ,110 no lo !lb! 
ra de esta obligación, ya que es un derecho que tiene el trabaja
dor y estos son irrenunciables. 

Los trabajadores tendran derecho a una prima vacacional, no_ 
menor del 2si sobre los salarios que les correspondan durante el -
periodo de vacaciones. El objeto dé esta disposición es que los_ 
trabajadores disfruten de sus vacaciones, obteniendo un ingreso e! 
traordinario, a efecto de que no contraigan obligaciones que exc! 
dan de sus ingresos normales. 

El articulo 81 en su parrafo primero, textualmente expresa_ 
lo siguiente: "Las vacaciones deberan concederse a los trabajado
res dentro de Jos seis meses siguientes al cumplimiento del ano -
de servicios«. 

Una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el 
articulo en cuestión, sin que se la hayan otorgado al trabajador_ 
las vacaciones a que tenga derecho, podra demandar ante los trib~ 
naies, el otorgamiento de dicha prestación. 

En lo que respecta a los trabajadores de confianza, tema 
fundamenta! de este trabajo, vemos en la vida diaria, y sentimos_ 
en carne propia, que tales disposiciones no se cumplen en la prai 
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tica profesional y vida diaria. Ya que en lo que respecta a la -
jornada de trabajo, éste labora m~s de lo estipulado en este ord! 
namiento laboral, y estipulado en su contrato de trabajo respectl 
va dla tras dla, afectando esta condición de trabajador de confi2_!! 
za, los dlas de descanso y vacaciones ya que generalmente dichas_ 
prestaciones quedan al arbitrio de los patrones o empresarios. 

Propiciando que la condición de éste trabajador, en virtud 
de tales anomallas, sea motivo por parte de nuestros legisladores 
de una nueva reglamentación. 

SALARIO 

Articulo 82. "Salario es la retribución que debe pagar el P! 
trón al trabajador por su trabajo". 

Asimismo, el salario puede fijarse por unidad de tiempo, por 
unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra 
manera, conceptos que contiene el articulo 83, as! también el ar
ticulo 84 que establece: "El salario se integra con los pagos he
chos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones1 percepciones, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier 
otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su tr! 
bajo. 

Ahora bien, el salario debe ser remunerador y nunca menor al 
fijado como mlnimo, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. 
Para fijar el importe del salarlo se tomaran en consideración la - · 
cantidad y calidad de trabajo. 

En el salarlo por unidad de obra, la retribución que se pague 
sera tal, que para un trabajo normal, en una jornada de 8 horas, dé 
por resultado el monto del salario mlnimo, o por lo menos, a decir 
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del articulo 85. 

Por consiguiente, cuando el trabajador considere que el sal! 
irio que ~e le cubre no es remunerador, entendiéndose por remuner! 
dor, como aquella percepci6n econ6mica que percibe el trabajador_ 
por su trabajo, y que deberA satisfacer las necesidades normales 
de la familia en el orden material. social. cultural, etc., en r~ 

\ación con los servicios que presta, deberA demandar ante la Junta 
correspondiente, la determinaci6n del salario remunerador. 

En cuanto a los plazos para el pago del salarJo, el articulo 
88 literalmente los contempla de la siguiente manera: 

"Los plazos para el pago del salario nunca podran ser mayores 
de una semana para las personas que desempenen un trabajo material 
y de quince dlas para los demAs trabajadores". 

De igual manera encontramos las bases para efcto de lndemnl
zaclón a los trabajadores en el articulo 89 de la siguiente manera: 
"Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse 
a los trabajadores, setomaran como base el salario correspondiente 
al dla en que nazca el derecho a la lndemnizaci6n, incluyendo en -
él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones me! 
cionadas en el articulo 84. 

En los casos de salario por Unidad de obra, y en general, 
cuando la retribuci6n sea variable, se tomarA como salario diario_ 
el promedio de las percepciones obtenidas en los treinta d!as efe~ 
tlvamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en ese_ 
lapso hubiese habido un aumento en el salarlo, se tomarA como base 
el promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a par
tir de la fecha del aumento. 
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Cuando el salarid se fije por semana o por mes, se dividirA 
entre siete o treinta, según el caso, para determinar el salario 

diario". 

Al respecto se deberA tomar en cuenta que el a~ 

tlculo 12g excluye del monto de los salarios las percepciones de_ 
los trabajadores por concepto de participación en las utilidades, 
en tanto que el pago de horas extras si forma parte del salario. 
As! pues, cuando se demande el salario o Indemnizaciones se deberA 
indicar el monto del salarlo diario o las bases para fijarlo, pues 
de no hacerse as!, se correrA el riesgo de que se oponga la excep
ción de obscuridad de Ja demanda, con los consiguientes per;uicios 
legales. 

Ahora bien el articulo 86 dice: "A trabajo Igual, desempeñag 
do un puesto, jornada y condiciones de eficiencia también Iguales, 
debe corresponder salarlo igual". 

Al respecto dlre Jo siguiente: A pesar del texto expreso de 
la fracción VIII del apartado "A" del articulo 123 Constituclonl ,
que dispone que para trabajo Igual, debe corresponder salarlo igual, 
la presente Ley en sus artlculos 200, 234, 253, 257, 297 y 307,es
tablece normas particulares para trabajos especiales, que no son -
vlolatorlos del principio de Igualdad de salarios, en virtud de 
las causas o función desempeñada, que en dichos preceptos se seña
lan. 

SALARIO MINIMO 

Articulo go, "Salarlo mlnlmo es la cantidad menor que debe r! 
ciblr en efectivo el trabaj•dor por los servicios prestados en una 
jornada de trabajo". 
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Posteriormente el articulo 91 dice: "Los salarlos mlnlmos P! 
dran ser generales para una o varias zonas económicas, que pueden_ 
extenderse a una, dos o mas entidades federativas, o profesionales, 
para una rama determinada de la industria o el comercio o para pr! 
festones, oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias Z! 
nas económicas". Y el articulo 92 que establece; "Los salarios M.!. 
nimos Generales regiran para todos los trabajadores de la zona o -
zonas consideradas, Independientemente de las ramas de la industria, 
del comercio, profesiones, oficios o trabajos especiales". 

Para el trabajador de campo se estar! a lo dispuesto por el_ 
articulo 90 y 93. Las autoridades que establecen dichos salarios 
se encuentran contempladas en los articulas 94 y 95 de esta Ley. 

Es por ello que la Comisión puede fijar los salarlos mlnimos 
profesionales sin ninguna limltaclOn, Independientemente de que= 
existan o no contratos colectivos de trabajo, dentro de la zona 
económica aplicables a la mayorla de los trabajadores de determln! 
das profesiones y of iclos. 

Por lo tanto el' articulo 96 establece: "Los Salarlos Hlnlmos 
Profesionales regiran par~ todos los trabajadores de la rama de la 
Industria o del comercio, de la profesión, oficio o trabajo especial, 
dentro de una o varias zonas económica?. "Estableciéndose en el -
articulo 97 los casos unicos en que el salario mlnimo, podra ser -
objeto de compensación, des~uento o reducción. 

De los articulas transcritos me permitiré expresar lo sigule~ 

te: La fracción VI, del articulo 123 apartado "A" de nuestra Carta 
Magna, se~ala los principios que rigen el salarlo, de los cuales, 
se procura que el trabajador reciba un pago justo, equitativo y su 
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ficiente, que le permitlrA tener un nivel de vida decoroso. De 
ah! que se determinen los salarios mlnlmos, los que se dividen en_ 
Generales y Profesionales; los primeros, son los que corresponden 
a los trabajadores de menor categorla, como por ejemplo, el trab! 
jo de los empleados de intendencia, mozos y afanadoras. Estos S! 
!arios deben satisfacer las siguientes necesidades: 

·a) En el orden material: la habitación, la al lmentación, el 
vestido, el conjunto de los muebles y utencilios del hogar y el 
transporte. 

b) En el aspecto social y cultural: la concurrencia a espe~ 
tAculos, la prActlca de los deportes, la asistencia a escuelas de 
capacitación, bibliotecas y otros centros de cultura y la educación 
obligatoria de los hijos. 

En relación con las necesidades citadas, el doctor Mario De 
la Cueva, sostiene: "La reforma constitucional de 1962, devolvió a 
los salarlos mlnimos el esplrttu de la declaración de derechos so
ciales y los lanzó a la batalla por la erradicación de la miseria. 
Al suprimirse la mezquinldad de la frase que hablaba de las necesl 
des mlnimas, se quitó a los salarios aquellas caracterlsticas de -
mlnlmo vital, pero no el puramente biológico, sino uno que asegur! 
se una vida material, social y cultural conveniente y tos elementos 
adecuados para preveer la educación obligatoria de los hijos". (13) 

En la actualidad, se estA pugnando tanto por los sindicatos_ 
tle la Replíbl ica Mexicana como por el Congreso del Trabajo, para que 
se establezca una escala móvil de salarios mlnimos, ~arque la espl 
ral inflacionaria convierte en nugatorlo el salarlo mínimo en muy_ 

(13). De la Cueva, Mario, Tomo 1, P. 314. 



96 

breve plazo y por tanto, es inconveniente el esperar un ai'lo para -
una nueva revisl6n. Por este fen6meno antiecon6mico para. el trab! 
jador en general, es procedente el establecimiento de Ja citada e! 
cala m6vil del salario m!nimo, que es deseable pongan en practica_ 
las autoridades de! trabajo. 

Los salarios m!n!mos profesionales, constituyen las cantida
des menores que deben de pagarse por un trabajo que requiere capa
c! tac !6n y destreza en una rama determinada de la industria, de! -
campo o del comercio, as! mismo, en profesiones, oficios y trabajos 
especiales.· 

Por lo expuesto anteriormente, se deduce otra justificación 
para la formac!6n de los sindicatos de trabajadores d~ confianza, 
ya que las empresas al tener conocimiento de que éstos trabajado
res, carecen de organizaciones sindicales que.defiendan sus dere
chos laborales, les niegan Jos aumentos salariales que tienden a_ 
satisfacer las necesidades señaladas con anterioridad. 

A este resp.ecto, el doctor Baltazar Cavazos Flores, categ6r.!. 
came~te afirma: 'Por Jo demAs, en Ja practica, Jos trabajadores de 
confianza estAn desprotegidos que para librarse de ellos, basta con 
no aumentar su salario para obligarlos a renunciar a su trabajo'.(14) 

Esta conducta de Ja clase patronal, es totalmente injustific! 
ble, porque provoca un daño grave a Ja función de justicia social 

(14). Cavazos Flores, Baltazar, Ob, Cit, P. 33 
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que reviste el Derecho del Trabajo Mexicano, la que busca afanoza
mente el equilibrio, entre los factores de la producción, denomln~ 

dos: Capital y Trabajo. 

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
DE LAS EMPRESAS. 

Articulo 117: "Cos trabajadores participaran en las utillda-
des de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determi
ne la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores_ 
en las utilidades de las empresas". 

El derecho de· los trabajadores de participar en las utilida
des de las empresas, de conformidad con el porcentaje del si que -
determinó la Comisión Nacional para el reparto de Utilidades el 14 
de octubre de 1974; al respecto es conveniente se~alar que sobre -
este porcentaje decretado por Ley, los trabajadores pueden obtener 
un porcentaje mayor, haciéndo uso en grado extremo del derecho de_ 
huelga. 

Ahora bien, para determinar el porcentaje á que se refiere -
el articulo anterior, la Comisi6n Nacional practicara las investi
gaciones y realizara los estudios necesarios y apropiados para co
nocer las condiciones generales de la econom!a nacional y tomara -
en consideracl6n la necesidad de fomentar el desarrollo Industrial 
del pa!s, el derecho del capital a obtener un interés razonable y 
la necesa~iá ~einversl6n de capitales, a decir del articulo 116. 

As! pues la modificac!On realizada, a la resoluc!On de la e~ 
misi6n Nacional para la partlcipaci6n de los trabajadores en las -
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utilidades de Jas empesas (13 de diciembre de 1963), aborda temas 
sumamente importantes y que se refieren al porcentaje y base de -
la participación, sujetos obligados a participar, ingresos grava
bles de Jos sujetos, ingresos gravables estimados, pérdidas no -e 
compensables, sujetos exceptos del impuesto, sujetos exceptos de_ 
participar, ejercicios irregulares, participación adicional de uti 
lldades y otras cuestiones de suma trascendencia. 

Es necesario tomar en cuenta la intensión del legislador, -
cuando establece en la Nueva Ley de 1974, que la Comisión Nacional 
para el rep•rto de utilidades sólo tiene facultades para fijar el 
porcentaje aplicable a todas las empresas, pero no autoriza que -
se hagan deducciones sobre el porcentaje fijado, o se establezcan 
diferencias entre las empresas. En cuando al porcentaje fijado 
por la Comisión, que constituye la participación que corresponderb 
a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. 

Entendiéndose como se estipula, que para efecto de esta Ley, 
se considera utilidad en cada empresa, la renta gravable, de con
formidad con las ·normas de la Ley.del Impuesto sobre la Renta, 
articulo 120 laboral. 

Es conveniente se~alar que la resolución de ia Comisión Na-
clona! para la participación de los trabajadores en las utilidades 

. de las empresas de 1974, fijó el porcentaje de utilidades en un si 
sobre Ja renta gravable, sin hacer ninguna deducción ni establecer 
diferencia alguna entre las empresas. 

Por otra parte, estb sujeto a normas las objeciones que pue
dan formular los trabajadores a Ja declaración anual que hace el -
patrón ante la Secretarla de hacienda, según Jo estipula el articulo 
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121, ya que si el patrón no entrega a los trabajadores copia de su 
declaración anual, ni pone a su disposición los anexos correspon
dientes, no les corre el término de 30 d!as para formular objeci~ 
nes, la resolución definitiva pronunciadas por la Secretarla de -
Hacienda, podrA impugnarse por los trabajadores a través de! Jui
cio de Amparo Indirecto, según lo estipula este mismo ordenamien
to laboral. 

Por su parte, el articulo 122 establece que el reparto de 
utilidades entre los trabajadores deberA efectuarse dentro de los 
60 dlas siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, 
aún y cuando esté entrAmite la objeción de los trabajadores. 

En mi concepto este articulo 122 contiene disposiciones fav~ 
rables para los trabajadores en su pArrafo segundo, que puede suplir 
posible desconocimiento por parte de los trabajadores en cuanto a 
la real percepción de las utilidades; cuando dice, entre otras co
cas, que el importe de las utilidades no reclamadas en el ano en -
que sean exigibles, se agregara a la utilidad repartible del año -
siguiente. 

En cuanto a la utilidad repartibie, el articulo 124 estable-
ce: 

"La utilidad repartible se dividir~ en dos partes iguales: -
la primera se repartirA por igual entre todos los trabajadores, t~ 

mando en consideración el número de dias trabajados por cada uno -
en el año, independientemente del monto de los salarios. La segu_!! 
da se repartirA en proporción al monto de los salarios devengados_ 
por el trabajo ~restado durante el ano•. 
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La utilidad repartible a que se refiere este precepto creo_ 
entender, se debera distribuir entre todos los trabajadores que -
prestan sus servicios en la empresa, incluyendo a los que que la
boren en el establecimiento de la misma, pero con la obligación -
de fijar el proyecto de repartición tanto en la matriz, como en -
todos sus establecimientos o sucursales. 

Entendiéndose para efectos de este capitulo por salario, la 
cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria, 
tal como lo establece el articulo 124. Las normas para determinar 
la repartición de cada trabajador en las utilidades de las empre
sas se encuentran contempladas en el articulo 125 laboral. 

En cuanto a las empresas que se encuentran excentas de la 
obiigación de repartir utildiades, las menciona el articulo 126. 

La disposición que antecede contraria el esplritu del artlc~ 

!o 123, apartado "A', fracción IX, Inciso D, de la carta Magna, ya 
que establece excepciones al principio de justicia social que el -
precepto origina! consignaba en favor de todos los trabajadores de 
participar en las utiiidades de las empresas. Ya que, en cuanto a 
las instituciones de beneficlencia privada, el Instituto Mexicano_ 
del Seguro Social y otras que si bien es cierto, no tienen funcio
nes de lucro o de producción económica, mas cierto es que explotan 
el trabajo humano y sus trabajadores sirven en realidad a una em-
presa, como cualquier otra. Respecto a la fracción VI que faculta 
a la Secretarla del Trabajo y Previsión Social para excentuar a d~ 
terminadas empresas de la obligaci6n de repartir utilidades en ra
zón del monto de capital, es notoriamente inconstitucional, porque 
las excepciones a que se refiere el inciso B de la fracción IX, -
apartado A, del articulo 123 constitucional, se basan en la lndole 
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En cuanto a los trabajadores de confianza se refiere, estos 
trabajadores a decir del licenciado José Ohalos: "Se les restri!! 
ge total o parcialmente, según se trate de personas que representan 
o n6 al patr6n, de acuerdo con lo establecido en el artrculo 127 • 
fracción l y 11 de la Ley Laboral; el derecho de los trabajadores_ 
a participar en el reparto de utilidades, se ajustarA a las normas 
siguientes: l. Los directores, administradores y gerentes g~nera-· 
res de las empresas no participaran en las utilidades. 11. Los d! 
mas trabajadores de confianza participaran en las utilidades de las 
empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corres· 
ponde al trabajador sindical izado de mas alto salario dentro de la 
empresa, se considerarA este salario aumentado en un 20~. como sa· 
lar!o m!nimo. 

Lo anterior se debe a que estos trabajadores generalmente d! 
vengan elevados sueldos que ocasionan, endetrimento de los demas · 
trabajadores se reduzcan considerablemente las utilidades obteni-· 
das". ( 15) 

Por mi parte considero que, con todo este mecanismo jur[dico, 
los trabajadores de confianza han sido afectados en su participaci6n 
de utilidades, ya que a pesar de que nuestra Constitución otorga el 
derecho a participar en las utildiades de las empresas, a todos los 
trabajadores por Igual, sin distingo de ninguna clase. 

(15). Oavalos. José: Derecho del Trabajo, Tomo 1, Edit. Porrúa, S.A., 
2a.Edicl6n, México, 1988. P. 321. 
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3.3 LA RESCISION OE LA RELACION LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE_ 
CONFIANZA. 

Esta figura jurldica de la rescisión ra encontramos regiamen 
tada en ios artlcuios 45 y 51 de ia Ley Federal dei Trabajo, según 
sea ei caso de que opere la rescisión de la relación de trabajo sin 
responsabilidad para el patrón, o en su defecto se efectúe ésta 
sin responsabilidad para el trabajador. 

As! tenemos que nuestro Ordenamiento Laboral Vigente, hace -
alusión a la rescisión en su articulo 46 que dice textualmente lo_ 
siguiente: 

"El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tie~ 
po Ja relación detrabajo por causa justificada sin incurrir en re! 
ponsabilidad". 

Desde mi punto de vista, ia rescisión es: aquel acto jurldi
co a través del cual, cualquiera de las partes en la relación iab.Q_ 
ral (patrón o trabajador), manifiestan su voluntad de dar por fin2_ 
iizada {rescindida) ia relación de trabajo que ios une, en virtud 
de la existencia de una causa lagalmente reconocida por ia ley, i~ 

putable a cualquiera de los sujetos de la relación de trabajo. 

As! pues para que opere ia rescisión es necesario que se ob
serven los siguientes aspect.os. 

a) Que exista una causa concreta establecida por la ley. 
b) Que esta causa sea imputable a algunos de los sujetos de_ 

la relación de trabajo. 

Ai respecto, es oportuno señalar que en la vigente Ley Federal 
del Trabajo, el despido de los trabajadores de confianza es procede_!! 
te con la existencia de una circunstancia de cierto valor objetivo, 
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susceptible de conducir, razonablemente, a la pérdida de la con-
fianza independientemente, de que estos empleados incurran en 
cualquiera de las causales de rescisión que establece el articulo 
47, en la inteligencia de que si el trabajador de confianza cons! 
dera Injustificado el despido, conforme al segundo p~rrafo del a~ 

t!culo 185 laboral, tiene derecho para ejercitar la acción de rei~ 
taiación en el empleo, o bien, lo referente a la indemnización de 
tres meses de salario, mas veinte dtas por cada año de servicios_ 
trabajados,al Igual que las prestaciones laborales que existan en 
su favor, tales como prima de antiguedad, vacaciones y aguinaldo; 
as! como los salarios caldos, los cuales se computan desje la fe
cha del despido hasta que se emita el laudo por la Junta de Conc! 
liación y Arbitraje que sea competente para resolver dicho despi
do. Todas esas prestaciones laborales que se incluyen en la acción 
relativa a la indemnización, se garantizan en el articulo 33 del 
precitado ordenamiento laboral. 

De las dos acciones citadas, es conveniente aclarar que la 
primera no procede en los casos de despido de los trabajadores de_ 
confianza, en virtud de que el articulo 49 fracción lll, libera al 
patrón de la obligación de volver a otorgar el trabajo que ejer-
c!an estos trabajadores, antes de que se presentase el despido. 

As! pues con el pago de la indemnización correspondiente, 
cualquier patrón est~ en posibilidad de dar por terminada la rela
ción de trabajo que lo une con un trabajador de confianza, sin ne
cesidad de someterse al aibitraje de la Junta, ya que est~ por Ley 
eximido de la obligación de reinstalar a esta clase de trabajado-
res, lo cual pudiera pensarse en esta época no es muy ortodoxo que 
digamos, ya que podr!an darse muchos casos en que estos trabajado
res de confianza lo que desean es conservar su trabajo y no la in
demnización constitucional que se les deposita ante la Junta de 
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Conciliación y Arbitraje. (16) 

De lo expuesto anteriormente, es oportuno senalar que en la 
vigente Ley Federal del Trabajo no existen reglas que expresen m~ 
tlvos en cuanto a la precisión sobre la pérdida de la confianza.
lo cual adem~s de que en la pr~ctica permite que intervenga la f! 
cultad discresional de los funcionarios públicos que trabajan en_ 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para determinar los desp! 
dos Injustificados de los trabajadores de confianza, implica cie! 
ta Infracción al principio de estabilidad laboral, el cual se de
fine en los· siguientes términos: Derecho de fijeza o permanencia_ 
que debe tener todo trabajador en su trabajo, en tanto no sobre-
v~nga alguna de las causas expresamente previstas por el legisla
dor, que funde o motiva la ruptura del vinculo laboral. 

En relación con la infracción al principio de estabilidad -
laboral, el doctor Alberto Trueba Urblna, comenta: "El efecto ju
rldico de la reforma de la fracción XXII del articulo 123 consti
tucional, es evidentemente destructivo del principio de estabili
dad laboral, ya que autoriza a la Ley ordinaria para determinar -
los casos en que el patrón podr~ ser eximido de la obligación de_ 
cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización, por -
esto puede decirse que la estabilidad de hoy es a medias o relati 
va, al modificar radicalmente la regla que establecieron los con~ 
tituyentes de 1917". (17). 

(16). Cavazos Flores, Baltazar, Ob, Cit. P. 49. 

(17). Trueba Urbina, Alberto: El Nuevo Articulo 123, Edit. Porrúa, 
S.A., México, 1979, P. 253. 
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As! pues, si relacionamos las dos disposiciones; Segundo P! 
rrafo del articulo 185 y fracción 111 del articulo 49, nos damos 
cuenta que la reinstalación del trabajador de confianza es jurldl 
camente imposible, si el patrón no dA su consentimiento para dicha 
reinstalación, medida por demAs injusta porque en este caso opera 
sólamente la voluntad de una de las partes de la relación laboral. 
lo cual atenta contra los mAs elementales principios en materia de 
derecho; como lo es la estabilidad en el trabajo. Luego entonces, 
a lo mAs que puede ser condenado el patrón es a pagar las indemnl 
zaciones que se fijan en el articulo 50 del precitado ordenamiento 
laboral, que consiste en: 

l. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado m~ 
nor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de 
la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de un año, 
en una antidad igual al importe de los salarios de seis meses por_ 
el ~rimer año y de veinte dlas por cada uno de los años siguientes 
en que hubiese prestado sus servicios. 

11. Si la relación detrabajo fuere por tiempo Indeterminado, 
la Indemnización cons!st!rA en ve1nte d!as de salario por cada uno 
de !os años de servicios prestados. 

!!l. Ademas de las indemnizaciones a que se refieren las 
fracciones anteriores en el importe de tres meses de salario y en 
uno de !os salarios vencidos desde !a fecha del despido, hasta que 
se paguen !as indemnizaciones. 

Por lo expuesto en los pArrafos precedentes, es justo e indi~ 

pensable, realizar una reforma lega! a la vigente Ley Federal de! 
Trabajo, en la que se tome en consideración los siguientes puntos 
de vista en relación a los trabajadores de confianza. 
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I. Garantizarles a los tratrajadores de confianza, la estab.!_ 
l idad absoluta en el empleo, de tal modo que en ca5o de despido.
puedan ejercitar la acci6n de reinstaiaci6n en el empleo y no s6io 
lo concernientee a la indemnizaci6n constitucional. Esta reforma 
legal se traduce en una prestaci6n laboral justa y merecedora pa: 
ra esos trabajadores, ya que el ejercicio de sus funciones respe~ 
tivas es de suma importancia para la buena marcha de la empresa -
en donde prestan sus servicios. 

AdemAs se debe tener presente que "La esencia del articulo_ 
123 Constitucional estima que sus postulados deben proteger a to
do prestador de servicios y no plantea la distinci6n entre obrero 
y empleado o entre trabajador de base y trabajador de confianza•. 
( 18) 

11. Que el despido de los trabajadores de confianza, siempre 
requiera de pruebas de conductas censurables e lndubitables que c~ 
metan estos trabajadores en el ejercicio de sus oficios respecti-
vos, a fin de evitar que se les destituyan de sus puestos por efe~ 
tos de interpretaciones equ~vocadas de los funcionarios públicos -
que laboran en las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, lo cual se 
pone de relieve en la siguiente jurisprudencia relativa a la resc! 
si6n de las relaciones laborales de los trabajadores de confianza: 
"Consiste en que si bien la rescisi6n de las relaciones de trabajo 
no estA regulada por las normas generales, tampoco serA suficiente 
la voluntad del patr6n para .que la rescisi6n se produzca, sino que 
serA indispensable que exista y se pruebe la existencia de un mot.!_ 
vo razonable de pérdida de la confianza. Por lo tanto, cuando en~ 
el juicio correspondiente no se pruebe la existencia de ese motivo, 

(18). Brise~o Rulz, Alberto: Derecho Individual del Trabajo, Edit. 
HARLA, México, 1985, P. 144. 
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la autoridad del trabajo deber~ decidir si el despido fué injustl 
ficado". (19) 

Ahora bien, en los casos de que los trabajadores de confia! 
za concurren a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, siendo és
tas las Autoridades Laborales que tienen competencia para dirimir 
los despidos que esto~ trabajadores consideran injustificados, y_ 
una vez que las autoridades laborales senaladas, pronuncian un la~ 

do que resulte desfavorable para los derechos laborales de los tr! 
bajadores de confianza, éstos si pueden impugnar el laudo respectl 
vo, mediante el Juicio de Amparo que se consagra en.el articulo 107 
fracción V Constitucional, inciso D. Por ello los laudos que eml 
ten tanto la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y asimismo 
las de jur!sdicc!On loca!, se pueden impugnar por medio del juicio 
citado, en cuyo caso los trabajádores de confianza deciden ejercer 
sus derechos laborales y de ciudadanos. 

(19}. Ley Federal del Trabajo, Comentada por Juan Cl!ment Beltr~n, 
2a. Edición, Edit. Esfinge, S.A., México, 1984. P. 189. 
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4.1 ~SOCIACION PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA 

El Derecho de Asoc1aci6n Profesional, se consagra en el ar-
t!culo 123 Constitucional, en su fracci6n XVI, toda vez que en es
ta disposlci6n se reconoce que tanto la clase social trabajadora -
como la patronal tienen derecho para coaligarse con objeto de de-
fender sus respectivos intereses, mediante la formaci6n de Organi
zaciones Sindicales y Asociaciones Profesionales, cuya existencia_ 
legal, indiscutiblemente los inviste de personal1dao jurldica para 
la protecci6n de sus miembros por medio de los organos de su repr~ 

sentaci6h. 

Es por ello que el licenciado Armando Porras y L6pez, afirma 
que: "De la sencilla lectura se desprende que los sujetos de esta_ 
disposici6n son los trabajadores y los patrones cuyas finalidades_ 
son: a) Estudio, b) Mejoramiento material y moral. y c) La defensa 
de 1os intereses comunes". (1) 

De la consideraci6n anterior, es f~cil advertir que en el m~ 
mento en que la fracci6n XVI de este articulo, les concede el der~ 
cho de formar Sindicatos a los trabajadores a fin de defender sus_ 
derechos laborales, frente a los intereses patrimoniales de los e~ 
presarios, clara y rotundamente se prohibe la existencia de Organl 
zaciones Sindicales, que no pongan en pr~ct1ca esta finalidad. He 
aqul porque "La Asociaci6n Profesional (Sindicato) es una de las -
principales garantlas sociales de los trabajadores y se basa en el 
principio de que la uni6n hace la fuerza; con ella se quiere alca~ 

(1). Porras y L6pez, Armando: Drecho Mexicano del Trabajo, EDit. -
Textos Un\l'ersitarios, S.A., México, 1975. P. 13ó. 
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zar un equilibrio entre dos factores ~e la producción: Capital y -

Trabajo". (2) 

De la fracción citada (XVI), se deduce que la integración de 
los Sindicatos, de ninguna manera es un derecho que se concede a -
un determinado sector de la ciase trabajadora. De ah! resulta in
telegible que la formación de Organizaciones Sindicales, también -
se reconoce legalmente, para los trabajadores de confianza, ~iem-

pre que las ocupaciones de estos se efectuen de manera personal y_ 
subordinada, ya que esto implica que no forman parte de la clase -
trabajadora y por tanto, afrontan problemas ante un determinado pa 
trón en cuanto al mejoramiento y a la defensa de los intereses CO_!! 
cern!entes a su empleo. 

Por consiguiente, es constitucional la fundación, integración 
y funcionamiento de los Sindicatos de Trabajadores de Confianza. 
Este derecho, se refuerza en que el establecimiento de los Sio~lc! 
tos, es una garantta social, lo que significa que deben üutorizar
se a éstos tr~bajadores para evitar que se encuentren a merced de_ 
quienes sacan utilidades de sus servicios personales. 

Por lo que respecta. al término ''en defensa de sus intereses''• 
es necesario entender la expresión ''defensa'', no sólo en el senti
do de que los trabajadores propugnen las conquistas que hasta la -
actualidad tienen, cuando estas se encuentran en inminente peligro 
de perderlas; sino que adem&s se debe entender esa expresión, en -
el sentido de que la clase trabajadora debe permanecer constanteme_!! 
te luchando para obtener su reivindicación total. 

(2). Rabasa Gamboa, Emilio y Caballero Gloria: Mexicano; ésta es tu 
Constitución, 4a. EDición, Edit. Talleres GrHicos Amtl, S.A., Méx.!_· 
co, 1982. P. 242. 
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11 Asl, los derechos sociales est&n vivos para su función re
voluacionaria de proteger tutelar y reivindicar a los obreros y -
campesinos, trabajadores en general, a todos los económicamente -
débiles frente a los poderosos, capitalistas y propietarios, ins! 
ciables de riqueza y de poder, para liberar al hombre de las ga-
rras de la explotación y de la miseria". (3) 

Aunque la fracción XVI del articulo 123 de nuestra Carta Mag
na, extiende el derecho de asociación profesional a la clase patr!C 
nal, su esplritu no estriba en proteger a esa clase social porque_ 
ademAs de que carece de sentido este derecho que se les otorga a -
los empresarios, ya que ellos no necesitan ninguna protección de -
esta naturaleza, ya que defienden exclusivamente sus intereses pa
trimoniales consistentes en propiedad o capital, los que no se pr!C 
tegen por el articulo 123 Constitucional, cuyo objeto es la socia
lización del capital y ademAs es un estatuto exclusivo de la clase 
trabajadora que lucha en defensa de sus intereses comunes y Pº" el 
mejoramiento de su situación económica a través de la As~ciación -
Profesional y del derecho de huelga. As! la lucha de clase trab! 
}adora corre pareja al régimen capitalista imperante, hasta ver 
cual de las dos clases sociales obtiene, definitivamente el triun
fo sobre la otra. 

5in embargo, conviene hacer notar que la clase empresarial o 
patronal, si utiliza en su favor tanto el articulo noveno como el 
ciento veintitres en esta fracción XVI pues, tienen asociaciones -
como la COPARMEX y la CONCANACO, que actúan abiertamente y con mu-

(3). Trueba Urbina, Alberto: Tratado de Legislación Social,_ Edit. 
Herrero, S.A., México, 1954. P. 147. 
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cha fuerza polltica en defensa de sus intereses de clase, y.por_ 
tanto, en contra de Jos intereses de la.clase trabajadora o prolI 
taria. 

En lo sindical, estas organizaciones patronales si actúan 
ante las autoridades del trabajo y si logran fallos adversos a las 
demandas sindicales, ello explica la declaración de huelgas exis
tentes e inclusive de despidos injustificados de los lideres sine 
dicales que defienden legltimamente los derechos del trabajador. 

Otra manifestación objetiva de la prepotencia patronal, se -
observa en la fundación y registro de Sindicatos Blancos o de los 
llamados "charros", porque en la prActica, estos dirigentes charros 
defienden al patrón y no al trabajador. 

As! pues, con el objeto de que la clase trabajadora, proteja 
sus Intereses comunes ante las arbitrariedades de los patrones, se 
le reconoce el ejercicio del Derecho de Huelga, el cual tiene su -
fundamento Constitucional en Ja fracción XVII del articulo 123. 

Esta figura jurtdica, la define el catedrAtico Mario de la -
Cueva en los siguientes términos: "Es el ejercicio de la facultad_ 
legal de las mayor!as obreras para suspender las labores en las e~ 
presas. previa observancia de las formalidades legales para obtener 
el equilibrio de los derecho~ o intereses colectivos de trabajado
res y patrones". (4) 

(4). De la Cueva, Mario: El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, To
mo 11, 4a. Edición, Edit. Porrúa, S.A., México, 1982. P. 787. 
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4.1.1 LA SITUACION QUE GUARDA ELTRABAJDOR DE CONFIANZA CON RES
PECTO A LOS DEMAS TRABAJDDRES. 

Es innegable, que en la actualidad la Ley Federal del Traba
jo establece algunas limitaciones respecto a los Derechos de los -
Trabajadores de Confianza, un ejemplo concreto, es la incapacidad_ 
jurldica para ejercitar la acción de reinstalación en el empleo, -
lo cual se determina en el articulo 48 fracción III de la Ley Fedg 
ral del TRabajo en vigor. 

De ésta limltaci6n es comprensible que la Ley Laboral, sien
do la Ley Reglamentaria del articulo 123 Constitucional, la que dg 
termina alguna dístinc!6n en ciertos derechos sobre los trabajado
res de confianza que la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos no realiza en ningún momento. 

Asi mientras se insista en mermar algunos Derechos de los 
trabajadores de confianza, no podrA consumarse el triunfo de la 
clase trabajadora, ni mucho menos puede hablarse de que la Ley Fg 
deral de! Trabajo, pueda ser un triunfo de la clase social mencio
nada, miestras se consignen disposiciones que mediaticen y descono~ 
can a una parte integrante de la clase trabajadora. 

En relación con esta situación, el doctor Nestor de Buen, c2 
menta: "la tendencia del legislador ha sido la de limitar los der! 
chos de los empleados de confianza. En otros tiempos se llegó al 
extremo de negarles la condición de trabajadores porque se supon!a 
su vinculaci6n a Íos resultados de la empresa. Hoy no tiene mayor 
valor ese punto de vista, pero sin demasiada justififación, la ley 
crea en su perjuicio un sistema discriminatorio que carece de apo
yo Constitucional". (5) 

(5). De buen Lozano, Nestor: Derecho del Trabajo, 5a. Edici6n, 
Edit. PorrQa, S. A., Tomo!!, México, 1983. P. 38D. 
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La expl!caci6n transcrita, evidencia que en ia Ley Federal 
del Trabajo, se les restringen ciertos derechos al trabajador de 
~onf!anza. Motivo por el cual trataremos de explicar las prerr2 
gativas ~ue tienen los trabajadores de Base u Ordinario, sobre -
el trabajador de Confianza. 

TRABAJADOR ORDINARIO O BASE 

Se les autoriza la celebración de Contratos Colectivos de 
Trabajo, por conducto del Sindicato al que se encuentran afili~ 

dos, con o'bjeto de fijar las condiciones de trabajo que rijan en 
cierta empresa o establecimiento y en su caso de que el patrón -
se rehuse a firmar el respectivo Contrato Colectivo de Trabajo, 
los trabajadores ordinarios pueden ejercer el derecho de huelga. 
Articulo 387 Ley Federal del Trabajo. 

TRABAJADOR OE CONFIANZA 

Se les beneficia relativamente, cuando se previene que !as 
condiciones de trabajo que se estipulan en un Contrato Colectivo 
de trabajo, se hacen extensivas a los trabajadores de confianza, 
a menos que exista disposición expresa en contrario, en el pro-
p!o Contrato Colectivo de trabajo. Articulo 184 Ley Federal del 
Trabajo. 

TRABAJADOR ORDINARIO O BASE 

Se les permite ejercer el Derecho de Huelga y el paro con 
objeto de mejorar sus condiciones de trabajo, de tal modo.que les 
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permitan alcanzar un nivel de vida digno y decoroso. Articulo 4SO 
Ley Federal del Trabajo. 

TRABAJAOOR OE CONFIANZA 

No obstante de que en el articulo 123 Constitucional, frac-
ci6n XVII, se establece que la clase trabajadora en general tiene_ 
derecho para ejercer la huelga y el paro, en la pr~ctica no se les 
concede a los trabajadores de confianza; puesto que en el momento_ 
en que hacen uso de estos derechos, los cesan, con lo cual se vio
la el texto Constitucional citado. 

TRABAJADOR ORDINARIO O BASE 

Se le toma en cuenta su voto personal con objeto de determi
nar la mayorla en los recuentos para casos de huelga, lo cual se -
estabiece en el articulo 4S1 fracción ![, Ley Federal del Trabajo. 

TRABAJADOR OE CONFIANZA 

Se omite su voto Individual, tendiente a precisar la mayorla 
en los recuentos de los movimientos huetguist1cos que promueven 
los trabajadores ·de base, lo cual se establece en el articulo 183_ 
laboral. A este respecto es conveniente señalar que la medida de_ 
excluir a los trabajadores de confianza de un recuento. es antico!)¿_ 
tituclonal, ya que se afectan sus derechos referentes al salarlo,
sin haber sido oldos ni vencidos en juicio. 

TRABAJADOR ORO!NAR!O O BASE 

Participan en el repar.to de uti l 1dades, segGn el articulo 117 
de la Ley Federal del Trabajo. 
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TRABAJADOR DE CONFIANZA 

Con objeto de garantizar la participaci6n de utilidades a -
los trabajadores ordinarios, frente a incesantes violaciones de -
los patrones, se limita a los trabajadores de confianza en el re
parto de utilidades. A éste respecto, es conveniente señalar que 
se excluye de la particlpaci6n de utilidades a los trabajadores -
de confianza que tienen !a designaci6n de "Generales" (director -
general, administrador general y gerente general). Articulo 127_ 
fracci6n !, L.F.T., los demas trabajadores de confianza, si se b! 
nefician con el reparto de utilidades, y en caso de que su iala-
rio sea superior al que obtiene el trabajador de base de la cate~ 
ria mas alta, éste Gltimo salario aumentado o incrementado en un_ 
2oi es la cantidad maxima que puede recibir el trabajador de con
fianza, por concepto de participaci6n de utilidades, articulo 127 
fracci6n 11. Laboral. 

TRABAJADOR ORDINARIO O BASE 

Se les autoriza el nombramiento de sus representantes sindl 
cales ante las autoridades laborales, como por ejemplo; la Junta_ 
Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, as! como las de jurisdicci6n 
local, y la comisi6n nacional y las de competencia regional acer
ca de los salarios minimos, articulo 64B y 677, del precitado or
denamiento laboral. 

TRABAJADOR DE CONFIANZA 

Se prohibe a esta categoria de trabajador, ser representan
tes-sindicales de los trabajadores de base ante el Congreso del_ 
Trabajo y otras organizaciones semejantes, articulo 183 laboral. 

Esta restricci6n legal no significa que !os empleados de co~ 
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fianza, esten imposibilitados jurldicamente para integrar sus pro
pios sindicatos y tener sus propios representantes ante las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje, a fin de dirimir los conflictos jurl
dicos y económicos Que surjan durante el ejercicio de sus funciones 
Jo cual se admite implicitamente en el articulo 123 Constitu¿ional,. 
apartado 11 A11

, fracción XX. 

TRABAJADOR ORDINARIO O BASE 

Se les concede Derecho de prima de antlguedad, qae es equiVA 
lente a docé dlas de salario por cada a~o de servicJos trabajados, 
conforme al articulo 162 fracción i. L.F.T. 

TRABAJADOR DE CONFIANZA 

La prima de ahtiguedad se reduce al 1 !m(te del doble del SA 
!arlo m!nlmo Vigente de la localidad donde traoajan de acuerdo con 
el articulo 162 fracción ii Labora!, en reelección con los artlcu
Jos 485 y 4B6 del ordenamiento jurldico citado. De ah! es fácil -
observar que se restringe este derecho de carácter laboral, tratá~ 
dose de los trabajador.es de confianza, quienen desean una prima de 
antiguedad de conformidad con su salario real. 

TRABAJADOR ORDINARIO O BASE 

El tiempo en el cual el pat'rón tiene a su disposición al tri 
bajador para que éste proporcione mediante su trabajo, un benefi-
cio a la empresa o establecimiento donde labora, no debe ser supe
rior de los maximos legales que establece el articulo 61 laboral. 
Cuando la jornada de trabajo sd excede de dichos limites los cua-
les nunca sobrepasan de tres horas diarias, ni de tres veces cons! 
cuttvas en una semana, las horas extras se .satisfacen con un cien
to por ciento más dei salario que corresponde a las horas de la 
jornada ordinaria, cuya situación se prevee en ei concepto 67 lab~ 
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ral. 

TRABAJADOR DE CONFIANZA 

Se sostiene err6neamente que el pago de tiempo extraordina
rio que labora un trabajador de confianza, se incluye en el suel
do que habitualmente percibe éste trabajador. A éste respecto es 
oportuno aclarar que no es posible que la cantidad correspondien
te a las horas extras de trabajo, queden comprendidas en su sala
rio común, porque si éste Incluyera el pago de horas extraordina
rias, dichos pagos deben constar expresamente en su contrato lndl 
vidual de trabajo y resultar de una operaci6n aritmética que pre
viamente se realice a fin de calcular el posible tiempo extra que 
sea factible, cuya operacl6n es justificable dado que son lrrenu! 
ciables los derechos de los trabajadores. Este principio laboral 
se consagra en el articulo 33 de la Ley Federal del Trabajo. 

TRABAJADOR ORDINARIO D BASE 

Tiene la protecci6n de la Seguridad de Trabajo (Derecho del 
Trabajo), ya que su relaci6n de trabajo no puede rescindirse sin -
que exista cualquier causal de rescisi6n, las cuales se establecen 
en el articulo47 laboral. Al respecto es conveniente señalar que_ 
la causa de rescisi6n nespectiva, debe demostrarla en el juicio -
correspondiente el patrón y ante la Junta DE Conciliaci6n y Arbitr~ 
je, que sea competente para resolver dicho asunto, pues de lo con
trario el despido se considera injustificado. 

TRABAJADOR DE CONFIANZA 

La relación laboral de· estos trabajadores, puede rescindirse 
por un motivo razonable sobre la pérdida de la confianza, aún cua! 
do no existan cualesquiera de las causales de rescisión previstas_ 
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en el precepto 47 laboral. La situación que se expone en el párr! 
fo precedente, se determina en el articulo 185 laboral, Esa si tu! 
ción en la realidad les crea una posición de incondicionalidad ex
trema hacia el patrón, ya que se ven obligados hasta actuar en pe! 
juicio de sus derechos con objeto de evitar que se les pierda la -
confianza. 

TRABAJADOR ORDINARIO O BASE 

Es absoluta la estabilidad laboral, puesto que en el momento 
en que sea despedido, tiene derecho para ejercitar.cualquiera de -
las dos siguientes accionesf Indemnización Constitucional o Reins 
talaclón en el empleo, articulo 48, L.f.T., ademas en caso de que 
el patrón no demuestre la causal de rescisión en el julclo respec
tivo, independientemente de la acción que haya optado ejercer el -
trabajador ordinario, éste tiene derecho a que el patrón le pague_ 
los salarlos caldos, lo cual se establece en el articulo 48 pár~a

fo II laboral. 

TRABAJADOR DE .CONFIANZA 

Es relativa la estabilidad laboral porque siempre que sea 
despedido, sólo tiene la posibilidad de recibir la indemnización -
en los terminos del articulo 50 laboral, toda vez, que en el artlf_!! 
lo 49 fracción 111 de la propia Ley federal del Trabajo, el patrón 
se encuentra eximido de reinstalar al trabajador de confianza, lo_ 
cual se traduce en última Instancia en una sanción de tipo económl 
copara el patrón. Esto Implica que el patrón est~ facultado para 
despedir al trabajador de confianza, mediante el pago de una inde~ 

nizaclón. Es oportuno seílalar que la indemnización respectiva qu~ 
dan incluidos los salarios vencidos, los cuales se computan desde_ 
la fecha .del despido hasta que la Junta de Concil !ación y Arbitra
je que sea competente, para concoer y resolver ese despido, haya -
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emítido el laudo correspondiente. 

Asl pues esos derechos citados que no se aplican !ntegramen
te a los trabajadores de confianza implica una situación totalmen
te injusta, porque viola el carhcter expansivo del Derecho del Tr~ 

bajo, el cual se sintetiza en los siguientes términos: No se debe 
discreminar al trabajador que ejerce una actividad intelectual, de 
aquel que realiza una ocupación manual. 

A éste respecto, el doctor Alberto rrueba Urbina afirma:"Asl 
mismo, es pertinente aclarar que la reglamentación especial ni pr~ 

viene de la llamada naturaleza expansiva del Derecho del Trabajo.
sino de las diversas disposiciones del articulo 123 Constitucional, 
que deben aplicarse por su naturaleza social a todos los que pres
tan servicios personales en beneficio de quienes se aprovechan de_ 
tales servicios. El régimen particular de trabajos especiales, por 
nin~~n motiYo puede Interpretarse en el sentido de que implique m~ 
dlflcaclones a los principios sociales del mencionado texto Constit! 
clona! y de los principios de justicia social que del mismo emanan, 
en función de proteger, tutelar y reivindicar a todos los trabaja
dores, por si y como integrantes de la clase obrera". (6) 

A mayor abundamiento, en relación con el sistema de discriml 
nación que en la práctica origina la Ley Federal del Traba¡o para 
los trabajadores de confianza en el momento en que los somete a una 
reglamentación especial (articulo 182-186), es oportuno señalar que 
conforme al articulo 185 de la vigente Ley Laboral, el patrón tiene 
la facultad para despedir a los trabajadores de Confianza sin que_. 

(6). Trueba Urbina, Alberto: Nuevo Derecho del Trabajo, So. Edición, 
Edit. Porrlia, S.A., México, 1980. P. 320. 
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sea necesario que las causas que esgrima se encuentren previstas_ 
en el articulo 47 de la propia Ley Laboral, en cuyo precepto se -
limitan las causas por las que el patrón puede rescindir sin su -
responsabilidad, la relación laboral de un trabajador ordinario,~ 
lo cual ampara a ese trabajador de los abusos del patrón. Esta -
situación se desvirtGa en el articulo 185 de la Ley precitada, con 
!a introducción arbitraria de una nueva forma de rescindir un co~ 

trato individual de trabajo sin responsabi 1 !dad para el patrón. 

Un juicio especifico que pone de relieve el perjuicio que !!J! 
plica la reglamentación especial que establece la vigente Ley Fed~ 

ral del Trabajo para los trabajadores de Confianza, es el siguiente 
comentario del licenciado Baltazar Cavazos Flores: "Se ha critica
do el hecho de que los empleados de confianza sean excluidos de los 
recuentos de huelga, ya que también ellos son trabajadores y tam-
b!én resultan afectados con la suspensión de labores, y en caso de 
que la huelga fuera declarada inexistente, no tendrlan derecho al
guno a salarios caldos. O!cha exclusión no sólo es !nju.<~a, sino_ 
hinOi'al!' (7) 

Lo expuesto en los p6rrafos precedentes, pone de manifiesto_ 
que la reglamentación especial que existe en la Ley Federal del 
Trabajo respecto a los trabajajadores de confianza, les origina una 
postura de desventaja frente a !a ciase patronal, y en la medida -
en que tal postura se reconozca, habrAn de consumarse los postula
dos de nuestra declaración d' derechos sociales contenida en el ªI 

(7) Nueva Ley Federal del Trabajo, Tematizada y Comentada, por Bal
tazar Cavazos Flores, Sa. Edición, Edit. Jus, S.A., México, 1975, 
P. 230. 
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tlculo 123 Constitucional, el cual es el instrumento de lucha de_ 
la clase trabajadora; Integrada por todo aquel prestador de un se! 
vicio personal y subordinado mediante el pago de un salario. 

"Concluyendo sobre todo lo anterior pensamos que, si realme.!)_ 
te se quiere ayudar a los trabajadores de confianza, se les debe -
suprimir del Capitulo de Trabajos Especiales, para que se les apli 
quen lntegramente las mismas disposiciones que las relativas a los 
trabajadores en general. 

Lo demas es poesla Júridica". (8) 

(8). Cavazos Flores, Baltazar: Los trabajadores de Confianza, Edlt. 
Porrúa; S.A., México, 1975. P. 37. 
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La base legal para el Sindicato de T:rabajadores de Conflan~a, 

encuentra su fundamento en los articules 9o. y 123 Constitucional. 

El articulo Noveno de la Constituci6n Poiltlca Federal de 
1917, contiene los DC>rechos de Asoclacl6n y de Reunl6n. 

La asociaci6n Implica, en el ~mito jurldico del que no debe_ 
prescindirse al Interpretar el sentido de los prec~ptos Constitu
cionales, que se refieren a los Derechos fundamentales del hombre, 
el previo asentimiento de los asociados que tiendan a la consecuerr 
cia de determinadas finalidades cuya realizaci6n es constante y p~ 
manente. De ah! se observa que el ejercicio de este Derecho origl 
na la creaci6n de una entidad con personalidad y substantividad j~ 
rldlca propias y diferentes de las que pertenecen a cada una d~ las 
personas que integran dicha entidad. 

En cambio, ºel Derecho de Reuni6n, a(Jn, cuando implica igual
mente una finalidad ccincreta; una vez que se consigue la realiza-
ci6n del fin determinado •. aquella deja de existir. Por consiguie! 
te, las consecuencias que se derivan de la ejecucl6n del derecho -
de Reunión, son distintas· de las que produce el Derecho de Asocia
ción, puesto que a diferencia de ésta, la reunión no engendra una_ 
entidad propia con substantiyidad y personalidad diversa e indeperr 
diente, de la que poseen cada uno de sus componentes; adem~s. una_ 
reunión es temporal dado que su existencia se encuentra condiclon! 
da a la obtención del propósito concreto que la provoca, por lo que 
al lograrse éste, la reunión deja de tener lugar. 

Tanto el Derecho de Asociación como el Derecho de Reunión, -
presentan las tres siguientes limitaciones: 
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1.- La primera conquista es que ambos Derechos, siempre de
ben emplearse para el logro de objetos !!citos y que se lleven a_ 
cabo de manera pacifica, lo que se justifica plenamente, porque -
evita que los ~nimos de los trabajadores reunidos o asociados, pr~ 

vaquen disputas por efecto de que sus intereses concernientes al_ 
trabajo, sufran detrimento por resolciones de las Autoridades La
borales. Lo que no es justificable estriba en que estas autorid! 
des, establezcan que sea inoperante el Sindicato de los Trabajad~ 
res de Confianza, ya que en el articulo Noveno de nuestra Carta -
Magna, se. reconoce que el Derecho de Asociación, constituye una -
garantla individual, esto es, un Derecho que el hombre tiene fre~ 
te al Estado. 

Al respecto, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, afirma: "Ta!!! 
bién la libertad sindical encuentra su apoyo en el articulo 9o. 
Constitucional, a titulo de garantla individual, o sea, como dere
cho subjetivo público de obreros y patrones, oponible al Estado y_ 
sus autoridades". (9) 

2.- La segunda limitación que establece el articulo 9o. Con~ 
tituc!onal, consiste en que únicamente los ciudadanos de la Repúbll 
ca Mexicana, tienen la facultad para intervenir en los asuntos po
llticos del pals. Esta restricción se justifica plenamente por la_ 
razón de· que el porvenir de la nación mexicana, depende de la con
ducta pública de dichas personas. Por ello, es evidente que éstos 
deben ser electos y sostenidos por individuos de nacionalidad mexl 
cana, pues de lo contrario, se manifiesta el peligro de poner la -

(9). Burgoa Orihuela, Ignacio: Garantlas Individuales, 13a. Edición, 
EDlt. Porrúa, S.A., México, 1980. P. 405. 
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composici6n de nuestro gobierno es el dominio de cualquier pais -
extranjero, con menoscabo de la soberania Nacional y con la posi
bilidad de perder la independencia politica. 

De ésta limitación, resulta comprensible que de ninguna ma
nera, es inconstitucional la formación de los Sindicatos de Trab! 
jadores de Confianza, puesto que la finalidad b~sica de éstos, C0.!1 

siste en el mejoramiento y en la protección de los intereses labo
rales de los empleados de confianza y por consiguiente, no existe_ 
en estas personas fisicas la intención directa e inmediata de Pª! 
tlcipar en los asuntos '·pollticos nacionales. 

Al respecto, es necesario aclarar que la intervención de los 
Sin~icatos en asuntos poiiticos, se debe a que el Estado se apoya_ 
en ellos cuando le conviene que sus intereses relacionados con la 
estructura formal, democr~tica del Gobierno Mexicano, adquiera la 
fuerza necesaria para determinar, condicionar, dirigir o inducir -
cualquier conducta humana que se produce en el contexto ~e la so-
ciedad. He aqui porque el Estado, en el momento en que obtiene 
energia, arrastra· tras de si la vi.da de los sindicatos, de ahi se 
comprende que las organizaciones sindicales toman parte en los asu.!1 
tos referidos, de manera obligatoria y no de un modo espont~neo. 

En relación con esta consideración, el licenciado Guillermo_ 
Cabanelias sEfiaia lo siguiente: "El matiz politico de los sindica
tos no nace de dentro del organismo, sino que desde fuera penetra_ 
en éste. Por ello, la realidad es que los sindicatos son organis
mos netamente profesionales, cuyos miembros pueden individualmente 
perseguir fines politicos. Lo que ocurre, es que, como norma los~ 

partidos politicos buscan la fuerza colectiva de las grandes orga-
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nizaciones sindicales, extremo que no modifica el apolitismo de -
las mismas, siempre que conserven autonom!a en su acci6n". (10) 

3.- La tercera iimitaci6n, reside en la prohibici6n de de
liberar armadamene, en el derecho de Reuni6n, esta restr!cci6n 
confirma el requisito que exige .el articulo 9o. Constitucional, -
consistente en no expresar violencia para conceptuar a toda reu-
ni6n dentro del objeto tutelar que se consagra en esta garant!a -
individual. He aqul como la libertad de reuni6n se hace llegar a 
los trabajadores de confianza, a fin de que éstos, defiendan sus_ 
Intereses de trabajo ante las autoridades laborales, siempre y 

·cuando procedan tranquilamente y no en forma impetuosa para compr~ 
meterla a actuar en determinado sentido, lo que est~ totalmente -
justificado, por el respeto que los trabajadores deben tener ante 
los fganos·de las autoridades citadas. 

Consiguientemente, las reuniones públicas de los trabajado-
res de confianza que se encaminen a la defensa de sus intereses c~ 
munes y que se ajustan a la limitaci6n senalada, son perfectamente 
Constitucionales; sin que sea necesario obtener permiso previo de_ 
alguna autoridad gubernativa o policial, por la raz6n de que éste_ 
articulo que establece la Garantla Individual referida, ni expresa 
ni implicitamente la supedita a tal permiso. 

Pues bien, en tanto que en el articulo 9o. Constitucional, -
la Asociaci6n se reconoce a titulo de garantla individual, en el -
articulo 123 de nuestra Carta Magna, la Asociaci6n adquiere carac-

(10=. Cabanellas, Guillermo~· Derecho Sindical 
Atalaya, Buenos Aires, 1946. P. 259. 

Corporativo, Edit. 
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ter!sticas que convierten en Oer~cho Col~¿tivo de clase, ya que se 
destina exclusivamente a las categor!as de sujetos trabaja~óres y 
empresarios. 

Todas las fracciones que integran el articulo 123 Constltucl! 
nal, son protectoras no sólo del trabajo que se realiza en el campo 
de la prod~cción económica, sino del trabajo en general, como por_ 
ejemplo, el trabajo intelectual. Aqul conviene recalcar que los -
trabajadores de confianza, como individuos y como clase social, e1 
t~n protegidos por el articulo 123 Constitucional. 

El cumplimiento de las fracciones legales que forman parte• 
de éste articulo, tienen el propósito de que la clase trabajadora_ 
en su conjunto, constga·el mejoramiento de sus condiciones econ6ml 
cas y por consiguiente, logre cierto bienestar social en función -
niveladora. 

Al respecto el doctor Alberto Trueba Urbina, sostleoe: "La -
teorla Integral de Derecho del Trabajo y de la previsión social, -
como teorla .jur!dica y social, se'forma con las normas proteccio-
nlstas y reivindicadorias que contiene el art!culo 123 en sus pri~ 
cipios y textos: el trabajador deja de ser mercanc!a u art!culo de 
comercio y se pone en manos de la clase obrera, instrumentos jJrl
dicos para la supresión del régimen de explotación capitalista•. 
( 11). 

(11). Trueba Urblna, Alberto: lluevo Derecho del Trabajo, Tomo!, 5a. 
Edición, Edlt. Porrúa, S.A., México, 1960. P. 216. 
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En virtud de que las diversas fracciones del articulo 123 
Constitucional, son de naturaleza social, tiene que aplicarse en -
beneficio de todas las personas flsicas que prestan sus servicios_ 
personales a otras flsicas o morales, que se aprovechan de tales -
servicios. De ah! se observa que la protección del conjunto de D~ 
rechos que establece el articulo citado (123), se hacen llegar a -
los trabajadores de confianza, salvo en las excepciones que deter
mina la L.F.T., en el Capitulo 11, correspondiente al titulo Sexto, 
debido a la naturaleza de los cargos que desempeña. 

Es conveniente aclarar que las limltaclones que se estable-
cen en la parte señalada de la Ley Reglamentaria del articulo 123_ 
de nuestra Carta Magna, en su apartado "A", no prohiben la integr2_ 
clón de los Sindicatos de Trabajadores de Confianza. 

Por tanto, jurldlca, social y moralm~nte considero, es correE 
to afirmar que nuestro Derecho Positivo, si reconoce que los trab2. 
bajadores de Confianza, tienen la facultad para asociarse con obj~ 
to de defender sus derechos laborales, a través de la formación de 
organizaciones sindicales; cuya posibilidad juridica se consagra en 
el articulo 123 Constitucional en su fracción XVI correspondiente_ 
al apartado 11 A11

• 

De ah! se deduce, que es evidente la constitucionalidad de la 
integración de Sindicatos de Trabajadores de Confianza. Al respeE 
to, el licenciado Mario de la Cueva afirma: "Si en la fracción XXII 
del articulo 123 no se d~ ninguna distinción entre los trabajado-
res ordinarios y los de confianza, tampoco se encuentra en las fra~ 

ctones XVI y XVII, por lo tanto, toda limitación que hubiera induc! 
do al legislador, o que acepte que en el futuro la jurisprudencia 
romperla el orden jerarquica de las normas y destruirla el principio 
de la Carta Magna". (12). 

(12). De la Cueva,. Mario; Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, TomoT, 
3a. Edición, Edit.Porrúa, S.A., México, 1984. P. 455. 
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Por lo expuesto anteriormente, es comprensible que en el ª! 
tlculo 123 de la vigente Constitución Pol!tica de los Estados Un! 
dos Mexicanos, se establecen los Derechos Sociales más importantes 
para la clase trabajadora, en su conjunto. Esos derechos tienen_ 
categorla Constitucional para evitar que puedan lnfringiTSe a tra
vés de Leyes ordinarias o medidas administrativas. 

De esa forma, por efecto de la valiente determinación de la 
Asamblea de Querétaro, el 5 de feorero de 1917, obtienen jerarqula 
Constitucional, las normas jurldicas que rigen y defienden al tr! 
bajo human~ que se determinan en el Ttitulo Sexto Oe la Ley Funda
mental de la República Mexicana, la cual es la primera carta Cons
tltuclonal del Trabajo en el mundo y única con contenido relvindl
catorlo. 

4. 1. 3 EL SINDICATO Y LOS REQUISITOS PARA SU !NTEGRACION, REGii 
TRO Y ACTIVIDADES LEGALES, CON SUJEC!ON A LA LEY FEOEPAL 
DEL TRABAJO. 

La vigente ley Federal del Trabajo, se~ala que el Sindicato 
se Integra por un conjunto de personas, ya sean de la clase traba: 
jadora o bien de la clase.patronal; cuya formación tiene el objeto 
de examinar, proteger y mejorar los intereses comunes de las cla-
ses sociales referidas. De esa exposición, se deducen las sigule~ 
tes consideraciones fundamentales: 

a) El Sindicato es una asociación permanente, que pueden co~ 
tltuir en forma separada, las personas flsicas que ofrecen sus pr~ 
plos esfuerzos manuales o Intelectuales de un modo personal y su--
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bordinado, a otras pers6nas flsicas. o morales, que hacen uso de -
tales esfuerzos y q·ue a· cambio de éstos, les proporcionan una re
muneración. 

b) Las organizaciones Sindicales de la clase trabajadora, -
tiene la finalidad de luchar por el mejoramiento de los derechos_ 
laborales de sus asociados para la transformación del régimen ca
pitalista, en cambio, las Asociaciones Profesionales de la clase 
patronal, tienen por objeto, la defensa de sus derechos patrimonia 
les, como por ejemplo, el de propiedad. Ello explica porque el -
sindicato, es un instrumento en la lucha de clases, que se establ! 
ce para representar y amparar los derechos de los trabajadores o_ 
de los patrones. 

c) De lo anterior, se Infiere que no tiene razón la formación 
de sindicatos mixtos. Este criterio se sostiene en la Suprema Ca~ 
te ~e· Justicia de la Nación, con base en el articulo 356 laboral, 
en los siguientes terminas: 

"Sindicato es la asociación de trabajadores o de patrones de 
una misma profesión, afielo o especialidad o de profesiones, simi
lares y conexos, constituida para el estudio, mejoramiento y defe~ 
sa de sus intereses comunes, lo que quiere decir que los Sindicatos 
reconocidos por el articulo 123 Constitucional, son aquellos que -
estAn integrados; bien por trabajadores o bien por patrones, sin -
que pueda considerarse nunca como sindicato a una organización de_ 
trabajadores y patrones; exigencia que encuentra su fundamento en_ 
el hecho de que el Derecho del Trabajo es un derecho de clase, cuyo 
prop6sito consiste en proteger a los trabajadores frente a la cla
se patronal, propósito que se destruirla si se reconociera la exi! 
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tanela de agrupaciones mixtas; y aún cuando nada Impida que tales 
agrupaciones se constituyan, las mismas no pueden tener el carAc
ter de Sindicatos, ni serian las organizaciones reconocidas por -
el articulo 123 Constitucional". (13). 

Ahora bien, para determinar la constitución de un sindicato, 
es necesario cumplir con determinados requisitos de Fondo y Form~. 

Los primeros se refieren al número de trabajadores y patrones, 
!os que se determinan en el articulo 364 de la vigente Ley Federal 
del TRabajo·. En este precepto, se fija que e! m!nlmo de trabajad!?_ 
res que deben .existir para integrar un sindicato, corresponde a 
veinte; !os cuales no sólo Incluyen a Jos que en el momento de la_ 
constitución del sindicato tengan vigentes sus relaciones laborales, 
sino también a a que!los cuya relación de trabajo se concluye porque 
el trabajador incurre en alguna ·de las causales que se establecen -
en e! articulo 47 laboral , !o que origina la rescisión de su rQJ! 
c!On de trabajo, siempre y cuando ambas situaciones se pr~senten -
dentro de un espacio de tiempo que se encuentre comprendido entre_ 
Jos treinta d!as ~nter!ores a la fecha de Ja presentación de Ja SE_ 

licitud de registro dél sindicato y Ja de su otorgamiento. 

Oe ah! se deduce que en el articulo 364 labora!, existe !a -
intensión de evitar que !os patrones imposibiliten Ja organización 
de sindicatos en sus empresas, mediante la exoneración del trabajo, 
con el propósito exclusivo d~ que no se reúna el número m!nlmo de -

(13). Buen Rostro C!sneros, Antonio: La Sind!cal!zaci6n en Ja Nueva 
Ley Federal del Trabajo, Ed!t. Rodas, S.A., México, 1974. P. 12 y 13. 
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trabijadores, que se establece en esta disposición. En cuanto al 
número de patrones, el mismo precepto de la ley referida, se de-
termina que no puede ser inferior a tres; respecto a los sindica
tos patronales, esta Ley no señala expresamente, la mlnima canti
dad numérica que debe existir en el momento en qeu se tramite el_ 
registro de la organización sindical. A este respecto, al hacer_ 
una interpretación rae-tonal y directa de la vigente Ley Federal_: 
del Trabajo, se deducen que desde la formación del sindicato, de
be conservarse el caracter de patrón, hasta que se conceda el re-
glstro de dicho sindicato. 

Otro requisito, es el referente al objeto de los sindicatos, 
el cual se fija en el articulo 356 laboral, de dicho objeto, se a~ 

vierte que el sindicato, por efecto de la amplitud de la fórmula -
que esta ley utiliza, frecuentemente, lleva a cabo actividades de_ 
lndole social, cooperativa e incluso financiera, en beneficio de -
sus asociados. 

Como complemento a los requisitos de formación del sindicato 
en~el articulo 365 de la Ley precitada, se establecen los Formales. 

De estos requisitos, es importante el concerniente al regis
tro, el cual debe efectuarse ante la respectiva Junta Local de Co~ 
ciliación y Arbitraje, si el sindicato es de caracter estatal o m~ 
nicipal; y en caso de que la organización sindical sea de jurlsdi~ 

ción federal, ante la Secretarla del Trabajo y Previsión Social. 

El articulo señalado en este parrado, exige dicho requisito_ 
para que la formación del sindicato se considere legal, y por tan
to, pueda ejercer las funciones que la Ley le encomienda. Por ello 
la omisión de este requisito., produce el efecto de que el sindicato 



132 

no exista. juddicamente y en consecuencia, que su actuación sea il~ 

gal, en· tales condiciones, de ah! la importancia del regis';ro del 
cual depende la vida jur!dica de los organismos referidos. 

Al~ solicitud de registro, deben adjuntarse todos los doc! 
mentas siguientes: La reproducción autorizable del acta de la Asa~ 
blea Constitutiva, cuya celebración no requiere ninguna formalidad, 
y no exige que se realice en presencia de un notario público, ya -
que sólo se necesita que dicho testimonio se apruebe por la direc
tiva del sindicato; también se adjunta un catalogo en el que se e! 
cuentre Ja cantidad de trabajadores que integran dicho organismo, 
los nombres y domicilios tanto de éstos como de Jos patrones y de_ 
las empresas o establecimientos en lo que se efectuan las labores_ 
normales; ademas es imprescindible el traslado autorizable del re
glamento que rige el funcionamiento del sindicato (estatutos), y -
as! mismo, existe la obligación de anexar a la solicitud de regis
tro, la copia de relación escrita (Acta) de la Asamblea, en qup· se 
nombra la Junta de gobierno del sindicato. 

Una vez que los sindicatos ,umplen con los requisitos de fo! 
fo y forma, d~ben ser· inscritos ante las autoriades laborales ref!!_ 
ridas, a fin de que legalicen su existencia y sus actuaciones sur
tan efectos ante cualquier autoridad. Al respecto es conveniente 
señalar que la"Secretar!a del Trabajo y Previsión Social, al otor~ 
gar el registro, debe dar aviso a la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje y ese registro s.urte efectos ante toda c !ase de autor.!_ 
dades. El mismo valor tiene el registro otorgado ante una Junta -
Local de Conciliación y Arbitraje". (14) 

(14). De Buen Lozano, Nestor, Tomo [!, Ob, Cit, P. 704. 
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Por lo expuesto anteriormente, es evidente que en los Esta

~os Unidos Mexicanos, no se prohibe la Sind!calización de los Tr! 

bajadores de Confianza, por lo que éstos pueden constituir sus pr~ 

píos sindicatos para la defensa de sus intereses comunes, luego de 

satisfacer los requisitos citados porque Impedirles el derecho de 

Asociación Profesional, implica un evidente quebrntamiento a la 

fracción XVI del articulo 123 Constitucional y por consiguiente, -

las autoridades laborales senaladas con anterioridad, tienen la -

obligación de registrar a los sindicatos de trabajadores de Confia.!!_ 

za. 
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c o tt c L u s l o N E s 

PRIMERA: Considero que se deben unificar criterios, en cuanto a -
lo que establece nuestra Carta Magna, y lo que determina 

·la Ley Federal del Trabajo. 

SEGUNDA: Me parece que a ralz del concepto de Trabajos Especiales 
en que se ha colocado a los Trabajadores de Confianza, -
estos han sufrido un estantacamiento en cuanto a sus lo
gros laborales. Motivo por el cual serla pertinente que 
en lo futuro se modifique ia Ley Federal del Trabajo, P! 
ra que estos trabajadores, fueran consid~rados simple y 
llanamente trabajadores en general. 

TERCERA: Es conveniente señalar que una iimitaci6n impuesta al tra 
bajador de confianza, traé impiicita lo siguiente; en co~ 

creto, me refiero a la Rescisi6n de las relaciones de tra 
bajo, que desafortunamente traé consigo la impos!~ilidad 

de pedir ante la autoridad laboral correspondiente, la -
reinstalaci6n, antecedente que a mi entender, merece una 
nueva regiamentaci6n. 

CUARTA: 

QUINTA: 

Considero que se deben precisar en la Ley Federal del Tr! 
bajo, las causas, raz6n u motivo de pérdida de la confia~ 
za, para que a través de las cuales se pueda establecer_ 
o determinar si procede Ja rescisi6n de los Trabajadores 
de Confianza. 

Ademas, es pertinente legislar sobre un privilegio labo
ral, mismo que no se les concede, o es muY relativo a los 
trabajadores de Confianza. Como es la ESTABILIDAD en el 
trabajo. 



SEXTA: 

SEPTIMA: 

ÓCTAVA: 
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Tratándose de una huelga debe contar el voto en el re-
cuento para determinar la mayor!a de la misma, de los -
trabajadores de Confianza. 

Y por consiguiente, se deben derogar los art!culos 182 
al 186, porque considero que al individualizar a esta 
ciase de trabajadores, también se !es confinó a la pé! 
dida de derechos consagrados en nuestra Constitución. 

R'recisar y motivar de manera contundente tanto en nue~ 

tra Carta Magna, como en la Ley Federal del Uabajo, la 
validez y legitimidad de la formación de los Sindicatos 
de Trabajadores de Confianza. 
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