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PROLOGO 

"EL DERECHO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS CON PARALIBIB CE

REBRAL"· ea el inicio de u~ camino en la inveati9aci6n y bGaqueda 

4e alternativas reales para quiene• por circunstanci•a eapeclf ic•• 

•• encuentran en desvantaja flaica, •acial y en la mayorta de laa 

vece•, por_ende, laboral. 

Deade el inicio del trabajo, JOSE All'l'ONIO exprea6 au in

quietud con re•pecto a quienea presentaban parA1isia cerebral. En 

la ••cuenc~a de la inveatigaci~n pude ver expectaci6n ante los 

planteamiento• de los diferentes autorea, que 1o hicieron remitir

•• a la• definicionea blaicaa del Derecho, como aon la eoncepcien 

del hombre, del valor, del trabajo, etcr ya que en este momento en 

el que ae libra una batalla por los derechos hum.anca, debemos ded! 

car una parte de lata a laa personas con discapacidad, en su lucha 

por 109rar·1a reivindicaci6n que como aere• humano• le• correspon

de per ae y la inte9raci6n a la aociedad camo aerea productivos y 

Gtilea. 

Ya en el desarrollo del trabajo nos muestra con m&s det~ 

lle cuales ion la1 caracterlaticaa principales de quienes presen

tan parlli•i• cerebral y profundizando en eate ••pacto, desde el 

punto de vi1ta del Derecho, las alternativaa que en nueStra socie

dad tienen la• peraonaa con limitacidn. 

La Bol•• de Trabajo, COllO propueata final de •u inveati-

9aci6n, e• una opcidn intereaante, ya que aucho• conoceaos l .. di

ficultade• y ob•tlculoa a que •• enfrentan laa peraonaa con diaca

pecidad cuando en la bllaqueda de •un ....So de vivir• penetran en 



una da•igual competencia por un eapleo. 

Bapero que eate trabajo abra m•• puerta• a la inveatiga

ci~n y que pronto 1ean m&a per•onaa en toda• lai disciplinas, laa 

que ae intereaen y den pauta• para que las peraonas con limitaci6n 

puedan tener ecceao a una vida digna, Gtil y productiva ejerciendo 

uno de •u• llll• el .. entale• derecho•• EL DERECHO AL TRABAJO. 

Paic. Ruby Ocampo Angarita 
Directora de Programas de 
Provincia y Coordinadora 
de Aaeaorea de APAC. 



INTRODUCCION 

La raalizaci6n de este trabajo tiene como fina1idad abrir 

las puertas hacia una vida productiva plena, para aquellas personas 

que tienen par4lisis cerebral, a trav~s de una bolsa de trabajo. 

Personas que por circunstancias que en un capitulo poste

rior detallaremos, preaen~an una lesi6n motora a nivel de sistema 

nervioso central. Lesi6n que en lo absoluto les impide pensar, to

mar decisiones, estudiar, terminar una carrera y algo que nos par~ 

ce de suma importancia y que constituye el terna principal de nues

tra inve•tigaci6n; tener la oportunidad de realizarse en un trabajo, 

de demostrar que la limitaci6n que presentan no es obstaculo para 

integrarse y ser aceptados como lo que son, SERES HUMANOS, como us

ted, como td, como yo, lait seres humanos que gozan de los mismos 

derechos y. obligaciones, a6lo es cuesti6n de brindarles una oportu

nidad, depositando toda nuestra confianza en ellos, en su capaci

dad, en au• ganas de ser productivos, dtiles, porque no merecen que 

lea tengllJ'llOs lAatim.a ni contpasi6n, ni mucho menos consideraciones 

reapecto de otras peraonas si de responsabilidad en el trabajo se 

trata. 

Serla conveniente que COlflenzaramos por quitarles esas et! 

quetaa de gente incapaz para llevar a cabo una eapreaa, porque so

mos nosotros quienes aal los hemos calificado, no son ellos ni la 

naturaleza. Abramos los ojos y tendamoales nuestras manoa. 

Refle~ioneaos un poco, pen•eao• si no re•ulta mls dificil 

el acercmniento que eatas peraonaa pueden procurar hacia cada uno 

de loa que noa decimoa normale•, •• una lucha constante por aer 

aceptado• con eea pequeae diferencia, en ceml>io, que eacrificio nos 



representa el hacerlos participes de nue•tras ale9rÍas, de nuestro• 

sentimientos, de nuestra amistad, en fin de la vida misma. 

Esperamos que una vez concluida la lectura de este traba-

1o, desechemos esa absurda idea que tenemos acerca de estas perso

nas, que no es mls que por falta de informaci6n y para ser m•s cla
• ros por el rechazo y falta de inter~s por conocer un poco m4s de su 

existencia. 

Brindemosles una opOrtunidad, no quieren consideraciones 

ni ventajas, quieren ser tratados igual, ACEPTBMOSLOS. 

¿ NO SOMOS TODOS HllllMllNOS UNIDOS POR 

BL CRISTIANISMO Y POR CONSIGUIENTE 

HIJOS DE DIOS ? 



C A P I T U L O 

NOCIONES BASICAS 

1.- Noci6n de Peraona.- En el campo de lo jurldico la palabra per

aona expre•a al aujeto de laa relaciones jur!dicas, por lo tanto, 

el •ujeto de lo• deberea jurldico• y derechos aubjetivo•. Eata con 

ceptualisacidn no obatante, resulta no aer tan clara, por el con

trario, requiere de una aerie de aclaracionea que ..aa adelante in

tentaremOe dar. Hay que observar que reapecto del concepto que ah2 

ra noa ocupa, •• ha auacitado una extenaa variedad de literatura. 

La palabra peraona tiene •u oriqen en las lenquaa cll•i

CA•· El •u•tantivo latino PERSONA, AE, •e deriv6 del verbo per•ono, 

de PER y SONO, AS, ARE, que aignifica sonar mucho, reaonar. Se de

aiqnaba co.n dicho auatantivo a .la mlscaz::a o careta que los actores 

utili1aban y que aerv!a al miamo tiempo.para caracterizar al9dn 

peraonaje, ahuecar y lanzar la voz. Por una aerie de tranapoaicio

ne• •e aplic6 la palabra peraona al actor, mla adelante asta iden

tific6 a lo• actora• de la vida social y jurldica1 •• decir, a los 

hOllbra• con•iderado• como •ujeto• de derecho. 

•z1 vocablo peraona en ·~ acepcidn coman denota al aer 

hwaano, ea decir1 tiene iqual connotaci6n que la palabra hOllbre, 

que •i9aifica individuo da la e•pecie humana da cualquier edad o 

aexo.• 1 



Bata definicten de persona, noa preaenta el problema de 

determinar ai eatl acorde con el concepto que sobre la peraona 

conatruye el Derecho. 

Sobre este punto el maestro Villoro Toranzo nos da las 

•i<JUiente• definicione•• 

•concepto natural de la persona: persona es el a~r ani

mal dotado da razen, conaciencia y libertad, eaencialmente distin

to de loa otro• animales y de las cosas. 

concepto jur!dico de la per•ona1 per•ona ea el animal d2 

tado de ra18n, consciencia y libertad y en cuanto tal poaeedor de 

una diqnidad ••cepcional entre loa deml• •ere• que le hace capaz 

de un papel excepcional en el orden jur!dico, y le hace naturalme~ 

te apto para poeeer pereonalidad jurtdica.• 2 

La peraona hW1ana implica un valor fundamental para el 

Der~chos el hombre coao tal, considerado como un ae.r provisto del 

el ... nto volitivo y al ai•mo tiempo como de•tinatario de la• di•1>2 

•icione• leqi•lativa•. 

Lo anterior resulta porque la peraona humana no es una 

con•trucci6n del Derecho, ea una realidad biol6qica y aocial1 es 

el fundamento de mGltiplea reqlaa jur!dicaa, al punto de que el D.!!. 

recho no puede negar su existencia ain negarae a •! miamo1 pero 

tampoco puede ni debe pretender definir concretamente a la peraona. 

El vocablo peraona comprende una porcien de •ere• que 

por •U• cualidades eapec!ficaa, intelectuales y aoralea, ae dife

r.nelan de todos lo• deml• aerea viviente& y por aupueato, de laa 

1.- Galindo Garfiaa, Derecho Civil, Editorial PorrGa, Nlxico, 1976, 

~:-3:~lloro Toranao, Introducci6n al Estudio del Derecho, Editorial 
PorrGa, lllxico, 1974, p. 424 

2 



cosas inanimadas. 

Como ser libre, la persona es capaz de realizar deberes 

y tener consciencia.de ellos, ya sean morales, sociales, jurfdicos 

etc., sin embargo, al Derecho solo le va a interesar una parte de 

eaa conducta que es aquella de la cual se derivan consecuencias j~ 

ddicaa. 

•El concepto jurfdico de persona en cuanto a sujeto de 

la relaci6n, es una noci6n de la t@cnica jur!dica1 pero su consti

tuci6n obedece a una necesidad 169ico formal y a la vez a una exi

gencia imperioaa de la vida del hombre que vive en relaci6n con 

sua amnejantea. En la medida en que eaas relacione• humanas inter~ 

aan al Derecho, la peraona humana se convierte en pereona en el 

mundo de lo jur!dico, como un sujeto de derecho• y obligaciones.• 3 

En resumen, hablamos de tres aspectos de la palabra per

aona qua aonr coaiGn, filos6fico y jurldico. 

a) Aepecto comGns Bn eate sentido, el termino persona es 

ain6nimo de.hOllbre. Pero esta acepci~n no sirve al Derecho •in al

gunas reservas, primero porque la historia no• señala que a lo la~ 

90 de loa aigloa, han axiatido tipo• de hombres que no tenlan la 

conaideraci6n de persona, incluso porque en el mismo Derecho mode~ 

no, aGn cuando todos loe hombre• son personas, no todas las perso

nas son hombree. 

bl Aapecto filoa6ficor Para loa antiquos metaflaicoa, 

peraona era una sustancia individual de naturaleaa racional, o 

bien, el aupueato dotado de entendiaiento, concepto equivalente al 

anterior, puea en el orden ontolllgico el t8raino aupueato indica 

3.- daiiíído Garfiaa, ob cit, pp. 303-304 



sustancia o ser que aub•iate por sl y las sustancias se hacen ind! 

viduales por la subsistencia. 

c) Aspecto jurldico: En el lenguaje jur!dico se denomina 

persona a todo aer capaz de derechos y obligaciones, o bien, al ª!!. 

jeto activo o pasivo de relaciones jur!dicas. Eate concepto de pe!:_ 

sana parece equivalente al de sujeto de derecho, si este dltimo se 

toma en un sentido abstracto. Pero debemos tomar en cuenta que la 

persona no ea a6lo un sujeto de derecho, sino tambiAn de obliga

ci6n. Por otro lado, si hablamos de aujeto de derecho, no es en un 

aentido abatracto sino en una acepci6n concreta para especificar 

a qui.en estl provisto de un derecho determinado, el termino de pe!:_ 

eona ea maa amplio: todo aujeto de derecho sera persona; pero no 

toda per•ona aer& sujeto de derecho porque la actuaci6n supone ap

titud o susceptibilidad pero no viceversa. 

El concepto de persona est& compuesto en sentido jurídi

co por una serie de atributos considerados como caracteres inheren. 

tea e illlpreacindiblee de aquellar su conjunto integra dicho conce2 

to. Como persona se cuenta con esos atributos sin poder dejar de 

hacerlo, pues le aon inseparablesr su participaci6n conjunta es la 

persona misma como creaci~n y estructura jurtdica. 

Este concepto que hemos tratado de delimitar hasta el mE, 

mento correaponde al de persona f!sica, sin embarqo, no aon las 

Gnicas que existen cocno sujetos de derecho. Las hay ademas morales, 

llamadas tambiln civiles, colectivas, incorporales, ficticias, so

cialea, etc. 

Nueatro C6digc Civil para el Distrito Federal las denom! 

na per•ona• moral••· 



De Ruggiero noa define a la persona moral: • ••• toda uni

dad org&nica resultante de una colectividad organizada o de un con. 

junto de bienea a la que para el logro de un fin social, durable y 

permanente •e reconoce por el Estado capacidad de derecho patrimo

nial.• • 

Para Ca•tan per•onas morales aoni • ••• aquellas entidades 

formada• para la realizacien de los fines colectivos y permanentes 

de lo• hombrea, a los que el Derecho objetivo reconoce capacidad 

para tener derecho• y obliqacionea.• S 

El C6digo Civil r•conoce expresamente en au articulo 25 

como peraonaa morales a las si9uientesi I.- La Naci6n, los Estados 

y lo• Municipio•1 II.- Laa damls corporacionea de carlcter pQblico 

reconocida• por la leyr III.- Las sociedades civilea o mercantiles1 

IV.- Loa •indicatoa, la• a1ociacionea profeaionalea y las dem&s a 

que •e refiere la fracci6n XVI del articulo 123 de la Constituci6n 

federal1 v.- La• •ociedadea cooperativa• y mutuali•taa, y VI.- Las 

aaociacionea diatintaa de laa enumeradas que áe propongan fines P2. 

l!ticoa, cient!ficoa, artiat!coa, de recreo o de cualquier otro 

fin l!cito, aiempre que no fueren de•conocidos por la ley. 

•Las persona• morales pueden ejercer todos los derechos 

que aean nece•ario• para realizar el objeto de au inatituci6n, 

obran y •• obligan por medio de los 6r9anoa que loa repre•entan, 

•ean por di•po•ici6n da la ley o conforme a l•• di•poaicione• ral~ 

tiva• de •us e•critura• conatitutivas. Batas peraona• se riqen por 

la• l•Y•• corraapondiantea, por •u e•critura conatitutiva y por 

4.- Da llhl99iero, Roberto, In•titucion•• de Derecho Civil, tClllO I, 
a.E., Madrid, a.f., P• 433 
s.- Caatan·Toballa•, .Jo••• Derecho Civil ••eallol c..on y Foral, to
- ¡, wol. I, a.E., Madrid, 1155, p. lH 



•u• eatatutoa.• 6 

Exiate una diferencia entre laa llamadas persona• colec

tivas y la persona individual, diferencia que estriba en el senti

do de que eeta Gltima tiene una realidad ftsica, no depende de 

otraa realidades para au exiatencia1 en cambio laa peraonaa mora

laa o colectiva• no conatituyen una realidad substancial aino acc! 

dental, de tal manera, que depende de otraa realidades que son las 

peraonaa flaica1 para poder existir, por otra parte, carecen de 

conciencia paicoldqica como la que tienen las personas ftaicas. 

En fin, trlteae de personas ftaicaa o morales, el Dere

cho proteqe y 9arantisa edlo aquellos finea que estima valiosos, y 

para lograr ••• protecci~n y garantizar au realizaci&n, crea el 

concepto de peraonalidad, que bien puede aplicarse a eatos dos ti

po• de per•ona para la realizaci6n de ciertas finalidades jurtdic~ 

mente valio•••· 

Ho debemoa confundir el concepto.de per•onalidad con el 

de per•ona, aGn cuando eata !ntimamente li9ado a 11 como ya antes 

lo mencionamoa1 ain embargo, la primera es la proyecci~n del •er 

en el llmbito de lo jurtdicor una vez delimitada la diferencia que 

axiate entre eatoa doa conceptos, hay que fijar en que momento 

principia esa personalidad y en que momento finaliza. 

En cuanto a la personalidad individual, nus•tro C6di90 

Civil es muy claro al eatablecer en su articulo 22 que la persona

lidad ae adquiere por nacimiento y se pierde con la muerte y cont.! 

nua señalando que desde el momento en que un individuo ea concebi

do, entra bajo la protecci6n de la ley y ae le tiene por nacido 
6.- De Pina, aafael, Derecho Civil llexicano, Editorial POrrda, 
... xico, 1975, p. 253 

6 



para loa efecto• declarados en el presente C6digo. Esto nos lleva 

a precisar en que momento se considera nacida a una persona, y al 

respecto el mismo ordenamiento legal establece que una persona se 

considera nacida, una vez que el feto desprendido enteramente del 

seno materno vive 24 horas o es presentado vivo al Registro Civil. 

"La personalidad termina con la muerte, no se reconoce 

en el Derecho Positivo Mexicano ninguna otra forma de extinci6n, 

pero no debemos confundir a esta causa que es la dnica extintiva 

de la capacidad abatracta del sujeto, pero no as! de las relacio

nes jurldicas anteriores al hecho del fallecimiento." 7 

Reapecto de la personalidad moral del Estado, las asoci~ 

cionea civilea, las sociedades y las fundaciones, es necesario di~ 

tinguir el momento de iniciaci6n de la personalidad, as! como de 

las ent~dadea que se regulan bajo el Derecho Pdblico y las de Der!!. 

cho Privado. 

En relaci6n con loa que caen bajo el primer supuesto, e~ 

be aeña_lar ·que difieren aegdn se trate de la Naci6n, los Estados 

de la fed~raci&n, los Municipios, etc. 

una Nacien adquiere personalidad jurldica en el momento 

en que se constituye como estado independiente, soberano y se en

cuentra polfticamente organizado, no importando cual sea su forma 

de gobierno. 

Los Estados de la federaci6n adquieren su personalidad 

en virtud del articulo 40 Conatitucional, que los señala como li

brea y aoberano• en au r8gimen interior. 

La• Pundaciones obtienen •u personalidad jurldica, cuan------
7.- lb14 ... p. 209 



do el acto constitutivo es aprobado por·el poder pQblico. 

En el Derecho Privado las sociedades y asociaciones civ! 

les tienen personalidad a partir del momento en que el acto const! 

tutivo ha sido inscrito en el Registro PQblico del domicilio que 

les corresponde. 

Existe confusi6n en relaci6n al momento en que nace la 

personalidad de estas asociaciones o sociedades, ya que alqunos a~ 

torea sostienen que la personalidad nace en el momento en que se 

realiza el acuerdo de voluntades donde loa socios convienen en con 

formar la persona jurídica, o bien, el dato-decisivo lo constituye 

la inscripcidn en el Registro Pdblico del acto constitutivo. 

B 

La personalidad de estas se extingue al concluir la liqui 

daci6n1 de iqual manera la personalidad de las fundaciones cesara 

cuando el poder pQblico revoque el decreto que autoriza el funcion~ 

miento de la fundaci6n. 

2.- Atributos de la Personalidad.- Al hablar el punto anterior ace~ 

ca de la persona y de la personalidad, definimos a esta dltima como 

la aptitud para ser sujeto de situaciones y relaciones jurfdicas, y 

que respecto de las personas flsicas se tiene por el hecho mismo de 

tratarse de un ser humano desde su concepci6n hasta la muerte, sin 

embargo, no nos referimos a la substancia misma de la personalidad, 

la cual se compone de una serie de atributos de los que a continua

ci6n hablaremos y que forman un conjunto de caracteres inherentes 

e individualizados, cuya raz6n de ser es la de alcanzar con estos 

realidad, funcionalidad y eficacia jurtdica en la personalidad de 

loa aujetoa. 



Bato• atributo• de la personalidad son1 

al Nombre 

b) Dolllicilio 

el E•tado civil y polltico 

Para alguno• autore•, el P•tri!llOnio tllllbi8n forea parte 

de ••toa atributo• de la per•onalidad, entendido en el aentido de 

que, ai ae le con•idera cOllD una cualidad •u•tantiva propia de.la 

peraonalidad, eata debe aer viata no como un conjunto de bienea o 

derecho• de contanido econ&lico perteneciente• a una peraona, aino 

cOllO una aptitud para adquirir tale• bien•• o derechoa. 

al ~re 

Deade un punto de viata 9r ... tical, el llClllbre o auatant! 

vo airve para de1i9nar a laa peraonaa o a laa co•~•· dlferenci&nd~ 

la• de la• deela de au eapecie. A travla.del nOllbre o auatantivo 

propio, la diferencia •a particularisa dando lugar a que el uao de 

••• vocablo, individualice a la per•ona de que •• trate. 

Bl nOllbre •• el aigno que diatingue a una per•ona de la• 

otra• en aua ralacione• aociale• y jurldicaa. 

9 

"Toda relaci&n jurldica iapone deberea y atribuye dar•· 

cho• a lo• aujeto• de dicha relaci&nr da ahl que eea neceaario en 

cada relaci&n jur!dica, preciaar concretaeente que persona o per•2 

naa aon aujatoa de relaci&n, quien o quien•• pueden exigir una de

tereinada conducta (cOllD acreedor o acreedorea), y •obra quien o 

quien•• (deudor o deudora•) reca• el deber jur!dico de CU11Plirla.•I 

Bl .-a.- de la peraona •• encuentre foicamdo por un noa

bre propio o 4• pila. (Carloa, Alberto), y un nOllbn de faeilia, 

1.- Galilldo Garfiaa, Ob olt, p. Hl 
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apellidoa o nOllbre patronlaico (Macia•, Torrea, Rodriguezl, de do~ 

de reaulta que la uni6n de eatos vocablo• constituye en au conjun

to el nombre de la ~raona. 

•El nombre ea el conjunto·de vocabloa, el primero opcio

nal y lo• •efUl'do• por filiaci8n, mediante lo• cual•• una persona 

f!aica e• individuali1ada e identificada por el B•tado y an socie

dad.• , 

B•t• auatantivo no •olo implica un derecho, taabi•n su~ 

na una obligaciOn, obligaci8n de o•tentarlo frante al Batado y la 

aociedad, de tal ••nera qua, adem&a de individualizar a la peraona, 

ea t&llbi•n una lledida da •11CJ11ridad para la• peraon••· 

bl Dol'licUio 

La palabra domicilio se deriva del griego DOllUS y del 1~ 

t!n DOllICILIUM, que significan caaa o lugar en que ae habita, o 

bien, reaidencia de una persona. 

llUeatro Cedigo Civil en su articulo 29 aefialaz Bl domici 

lio de la persona fl•ica e• el lugar donde re•ide con el.propo•ito 

de eatablecerae en @lr a falta de tate, el luqar en que tiene el 

principal aaiento de au• negocioa1 y a falta de uno u otro, en el 

lugar en que •e halle. 

De esta definici8n jur!dica de domicilio, podeta0s sefi~

lar la exiatencia de do• elementoa1 uno objetivo, fonaado por la · 

reaideñcia de una.peraona en cierto lugar, y otro de carlcter aub

jetivo con•tituido por el prop8sito de eaa persona de radicar•• en 

el lugar donde tiene •u re•idencia. 

Bl ai11111> ordenaaiento -la9al establece que •• pra•ume que 

9.- Doalnguea lllartines, Jorge, Derecho Civil, Editorial Porrda, 11! 
aleo, l9t0, p. J5t 



una persona tiene el prop6sito de radicarse en un lugar determina

do, si reside en el por mls de aeis meses. De aqul se desprende la 

diferencia que existe entre domicilio y residencia ya que esta Gl

tima, constituye un elemento del domicilio. 

"El domicilio no se desplaza, cuando la persona haqa una 

estancia en lugar distinto de su morada habitual. 

La residencia ea el hecho de vivir en un lugar, que por 

ai a8lo no produce efectos jurldicoa, si no concurre el prop6aito 

de vivir en un cierto lugar para determinar el domicilio de una 

persona." 10 

c) Estado civil y polltico 

11 

El estado es el conjunto de cualidades que la ley toma 

en conaideracien para atribuirles efectos jurldicos. El estado vi~ 

ne aiendo la poaicien que ocupa cada persona respecto de la fami

lia, que es lo que ae llama estado civil1 y con la Naci6n, que es 

lo que •• denomina estado polltico, 

El eatado civil incorpora a una persona a una familia d!!, 

terminada, y el estado pol!tico la incorpora a un grupo pol!tico, 

que viene siendo la Naci&n1 esto nos da la oportunidad de conocer 

cuales son sus derechos y cuales sus obligaciones respecto de la 

f&111ilia, o bien, de la Nacidn. 

Eete eetado·civil comprende el eetado de cdnyu9e y el de 

pariente por conaan911inidad, por afinidad o por adopcidn1 tiene su 

origen en el naciaiento o bien, en actos de voluntad como el matr,! 

DOnio o la adopcidn. Bl Gnico medio de probar el eetado civil de 

laa peraonaa, aon laa conatancia• relativa• al Regiatro Civil, ae

lo.- aallndo Garfia•, ob cit, pp. 358-359 



9Gn lo señala el arttculo 39 del C6di90 Civil, salvo los caso• 

exceptuados expresamente por la ·1ey. 

•se-dice que una persona se halla en posesi6n de eatado, 

cuando ostente pQblicam.ente de una manera regular y constante, un 

estado civil (eatado de hijo).' que puede o no coincidir con el que 

jurldicamente le pertenece.• 11 

~e•pecto del estado polltico podemos decir que ea aquel, 

que eatablece la poaici6n en que se encuentra colocada una persona 

en relaci6n con la Naci6n, ya aea como nacional o como extranjero. 

Esta peraona, ya sea ffaica o moral, es sujeto de rela

ciones jurfdicaa de orden polftico: derechos y prerrogativas, deb~ 

res y obligacionea, que surgen entre la naci6n y sus aGbditos. Es

tas rel·acionea crean en cuanto al estado, una situaciOn determina

da a la cual se denomina nacionalidad. 

12 

Todos loe individuos, salvo casos excepcionales como los 

ap&tridaa, tienen una nacionalidad. 

Este concepto de nacionalidad se opone al de·extranjerla. 

E1ta Gltima se compone de las personas que no reunen los requisitos 

que el ordenamiento jurldico establece para considerarlos naciona

les del pa!s. 

La nacionalidad mexicana, de acuerdo con el·artrculo 30 

de la Conatituci&n Polltica de nuestro pals, se adquiere por naci

miento o por naturalizaci6n. 

Respecto de la ciudadanla, que tambiAn est! comprendida 

dentro del estado pol~tico cuando se trata de personas ftaicas, se 

señala que aerln ciudadanos mexicanos, loa varones y mujeres de n~ 

11.- Fuero Lanerit, Fernando, Derecho Civil, tomo IV, vol. III, 
•.Z.; Santia90 de Chile, 1959, p. 471 



cionali4a4 118Xicana que han cuaplido 18 aaoa 4e e4a4 y tengan un 

modo honeato de vivir. 

La• persona• morales ser&n me~icanaa, si ae constituyen 

conforme a las léyea de la RepGblica y si eatablecen en ella au d2 

micilio. 

En relaci6n con loe autores que reconocen al patrimonio 

como un atributo mis, podemos distinguir doa corrientes: la prime~ 

ra per•onaliata, que considera al patri11ie>nio como un reflejo de la 

paraonalidad, y la aequnda objetiva o econ6mica, que defiende la 

exi•tencia 4el patrimonio ain objeto y la conaidera como una indi

vidualidad jur!dica, ain ta111ar en cuenta el hecho 4e que eat6 uni

do o no a la peraona. 

13 

La que mla aceptaci6n ha tenido es la primera, que de

fine al patri11<>nio como conjunto de bien•• y riquezas que corres

ponden a una aola peraona, o como el conjunto de derechos y obli

gacionea que correaponden a un aolo t!tulor al hablar del patrimo

nio caoao atributo de la peraonali4ad, ello• lo consideran como la 

capaci4ad patrimonial o 4e tener un patrimonio. 

Para noaotro• el patrimonio ea un atributo de la peraon~ 

lidad, cuyo contenido no e• aeram.ente pecuniario, lo que debemos 

considerar •• el patrimonio moral, que para el hombre muchas veces 

ea mi• illportante que el econ6aico. 

an cuanto a laa peraonaa aoralea, l.pa atributos de la 

paraonall4ad aon blaic ... nte loa mie110• que loa 4e laa pereonaa f! 

alcae, con la 4lferencia 4e que laa primara• carecen 4e eeta4o ci

vil o faailiar, no Hl 4¡. eiata4o polltico, ya que •i tienen nacig 

nalldad, a6n 0..-nllo el criterio para 4eteralnarlo ••a 4letlnto 
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del.de la• per•ona• fl•icaa. 

Debido a lo• cambio• socioecontlmicos que han aufrido laa 

relaciones interhumanas, aal como las instituciones sociales, loa 

atributo• de la peraonalidad en las grandes sociedades ae han in

tenaif icado buacando una real individualizaci6n del sujeto, provo

cando que en la actualidad, independientemente de los atributos 

tradicionalea de loa que ya hicimos menci6n, por·razonea pr&cticae 

ae hayan a9reqado1 La ocupaci&n.- Que noa permite aprec~ar un do

ble enfoque, el primero de rango conatitucional, y que implica un 

derecho que todo individuo tiene al trabajo, el segundo, el de ub! 

carla como una de •ua caracterfaticaa en el desenvolvimiento de la 

vida •acial del pala. El lugar de nacimiento.- Ea otro de loa ele-

mento• que ae han agregado, porque solo~aal conoceremos el origen 

de un individuo, nunca habr~ dos personas con el milllt\O nombre, el 

mismo domicilio y el mismo origen. Fecha de nacimiento.- Con este 

Gltimo elemento coapletam.os ~odo un croquie personal abaolutamente 

definido e individualizado, que sin lugar a dudas, nos da la cert~ 

za de no incurrir en un error con la persona. 

En materia fi•cal fue de gran valor el nombre completo y 

la fecha de naciaiento, porque consolidaron una clave personal, 

conciaa y efectiva, que permite al Estado perfeccionar su control 

impositivo. 

3.- capacidad.- Para hablar de la capacidad CQll\enzaremos aeñalando 

aua or~gen•• y caracter~aticaa generales. 

El tlraino capacidad proviene del latln CAP.M:ITAS, que 



15 

significa espacio hueco de alguna cosa capaz de contener a otra u 

otraa, o bien, la aptitud o suficiencia para algo. 

En el campo del Derecho, que es en donde nos interesa e~ 

nacer m&s a fondo su aplicaci6n, diremos que la capacidad es la f~ 

cultad de un sujeto, para aer titular de derechos y obligaciones, 

ejercitar loa primeros y contraer y cumplir los segundos en forma 

personal. 

El concepto anterior nos orilla a las siguientes consid~ 

racionea1 en primer lugar, la capacidad da por supuesta la personA 

lidad jurldica·, entendida esta como la aptitud para ser titular de 

derecho• y obligaciones, en tanto que la capacidad es, en princi

pio, la aptitud ya del sujeto. Estos conceptos se han visto envuel 

toa en una confuaien, pue• existen opiniones que los consideran 

una misma instituci6n jurtdica. 

A este respecto se dices •capacidad es ain6nimo de pers2 

nalidad, pues implica aptitud para derechos y obligaciones, o lo 

que e• igual, para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurtdi 

cas. 

Pero esta aptitud en que consiste la personalidad o cap~ 

cidad jurtdica se despliega en dos manifestaciones: aptitud del s~ 

jeto para la mera tenencia y goce de los derechos, y aptitud para 

el ejercicio de loa mismos y para concluir actos jurtdicos. La pr! 

mera de ellas ae acostumbra designar con la simple denominaci6n de 

per .. onalidad, capacidad de derecho o de goce. La segunda, se deno

mina capacidad de obrar o ca9acidad de ejercicio.• 12 

•an relaci&n con la persona flsica ae hace referencia a -----
12.- Caatan Tobaftaa, Joaa, Derecho Civil Eapaftol COlllGn y Foral, 11! 
eclici&n, t. I, vol. 2•, Madrid, 1§71, p. 23S 



su personalidad, o sea, a su aptitud para aer sujeto activo o pas! 

vo de relaciones jur!dicas. Consid@rese pues, la personalidad como 

capacidad jurldica,• 13 

No Obstante las opiniones de los autores anteriores, de

bemos tomar en cuenta, que estos conceptos no significan lo miall\O 

aunque se relacionen entre si. La personalidad siqnifica que el su 

jeto puede actuar en el campo del Derecho. Podrlamoa decir que es 

la manifeataci6n del hombre en el &mbito jurldico, ea una mera po

aibilidad abstracta para actuar como sujeto activo o pasivo; en la 

infinidad de relaciones jurldicaa que puedan suscitarse. 

16 

Por otro lado, la capacidad alude a situaciones de car&~ 

ter jurldico concretas, ejemplo: para celebrar tal o cual contrato, 

para adquirir eate o aquel bien mueble o inmueble, etc., de tal m~ 

nera que sin menoscabo de su personalidad, una persona puede no t~ 

ner capacid~d pára celebrar el contrato, o bien, para adquirir di

cho bien. 

La segunda de las consideraciones que sobre el concepto 

de capacidad surgen, recae en el hecho de que ~sta comprende dos 

especiess una substancial o de fondo, que implica la posibilidad 

de la titula.ridad apuntada y a la que se denomina capacidad jur!d.!. 

ca y mis frecuentemente de goce, y otra que tiene lugar mediante 

el otorgamiento de actos jur!dicos, que es la capacidad de obrar o 

capacidad de ejercicio. 

4.- E•peciea de Capacidad.- como adelantamos en·e1 apartado ante

rior, de la definici6n de capacidad podemos observar doa ••peciea 
136- De Pina, Rafael, Blementoa de Derecho·civil Mexicano, vol. 1°, 
15- e4ici6n, Mtxico, 1986, p. 2oe 



de la misma: capacidad de qoce, que consiste en la aptitud del su

jeto para ser titular de derechos y obliqaciones, y la capacidad 

de ejercicio que implica a su vez, la facultad del sujeto para 

ejercitar sus derechos y contraer y cumplir con sus obliqaciones 

en forma personal y comparecer en juicio por derecho propio. 

17 

La capacidad de goce ae tiene desde la concepci6n y se 

pierde con la muerte1 data, guarda estrecha relaci6n con la perso

nalidad jur!dica a tal grado, que como .dectamos, suelen fundirlas 

en una misma instituci6n, sin embargo y como ya lo hablamos expli

cado, existen diferencias notorias entre una y otra. En cambio la 

capacidad de ejercicio se va alcanzando gradualmente en su-madurez, 

deade una incapacidad.total haata una cabal capacidad de ejercicio. 

De estas capacidades, la de qoce prevalece en importan

cia sobre la de ejercicio, pues la condiciona en el sentido de que 

existe capacidad de qoce sin capacidad de ejercicio. ya que se pue 

de ser titular de cierto• derechos, pero con la impo•ibilidad de 

ejercitarlo•, al igual que contraer obliqaciones y carecer de la 

posibilidad de cumplirlas personalmente. 

No podemos pensar en cambio en los supuestos contra~ios, 

es decir, ejercitar en forma peraonal o a travAs de un repreaentan 

te cierto• darechoa sin tener la titularidad de los mismos, al 

igual que en el caso de laa obligaciones en donde se contraen sin 

que puedan lleqar a asumirse. 

con un panorama. gen.eral acerca de las espec~es de capac! 

dad, entremoa a au eatudio de .. nera particular. 

capacidad de Goce 



Recordemos el concepto de capacidad de goce: "La capaci

dad de goce es la aptitud del sujeto para ser titular de derechos 

Y obligaciones. Esta la tiene el ser humano desde su concepci6n 

por el mero hecho de serlo, es decir, es consubstancial al hombre; 

no puede concebirse la personalidad jurldica sin la capacidad de 

goce." 14 

De lo anterior se desprende que esta capacidad, viene a 

ser la posibilidad jurtdica de considerar al individuo como centro 

de imputaci6n de derechos, obligaciones y actos jurldicos, y que 

al deaaparecer, desaparece con ella el sujeto jurldico. 

18 

En Roma y en la Francia de Napole6n, la eaclavitud y la 

muerte civil respectivamente, eran causas que extingulan la capac! 

dad de goce, de tal" manera que el esclavo se reputaba coaa y el d~ 

clarado civilmente muerto, perdla todos sus derechos, sin embargo, 

ni la esclavitud ni la muerte lograron extinguir todoa loa deberes 

de las persona• que se encontraban en esta aituaci6n, adn cuando 

sl cesaban sus derechos. Ee preciso señal&r que para poder consid~ 

rar a la esclavitud como causa extintiva total de esta capacidad, 

es necesario que el esclavo carezca tanto de derechos subjetivos 

como de obligaciones, lo cual resulta il6gico, .ya que desde el pun. 

to de vista penal, éste sujeto jam&s podrA ser visto como irrespo!!.. 

sable, ya q•1e aiempre podrl seF juzgado y sancionado; tendrS debe

res jurldicos para respetar todos aquellos valores que el Derecho 

considera necesario proteger. De tal manera·que el esclavo es per

sona desde el punto de vista penal, tiene capacidad, adn cuando e~ 

ta se ve diaminuida considerablemente. 

14.- D0111in9uez Martinez, Jor9e A., ob cit, p. 167 
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En cuanto a la muerte civil, esta trae como consecuencia 

la pArdida practicamente de todo el etat\lS de persona, bien como 

consecuencia del voto religioso, o por una pena, que originaban 

para los efectos jurídicos la extinci6n de una serie de facultades. 

Sin embargo, quien sufrla la muerte civil tampoco perdla su cali

dad de persona, ya que mantenia una cierta capacidad, esto es, 

cuando se administraba como una pena por ejemplo; aquel a quien se 

dirigla la pena era sujeto de imputaciones desde el punto de vista 

penal y podla sufrir nuevas sanciones, si estando el individuo en 

prisi6n, cometía otros delitos, ya que adn en prisi6n el sujeto 

mantenla esa capacidad como base para imponerle deberes, pues como 

recluao debla obaervar cierta conducta, incurriendo en una serie de 

sanciones si no las cumpl!a. 

De estas ob•ervaciones podemos afirmar que la capacidad 

de goce, no puede quedar excluida de manera tajante en el ser hum~ 

no, ya que basta e•ta calidad, ser hombre, para que se reconozca 

un mlnimo de capacidad. 

La capacidad de goce admite ser objeto de una graduaci6n, 

ya que como explicamos, un sujeto puede carecer de eaa capacidad 

para determinar situaciones jurtdicas, no obstante el ser humano 

por naturaleza y esencia, tiene desde su concepcien un mfnimo de 

capacidad· de goce. 

al El concebido 

El grado mfn"imo de capacidad de goce, se atribuye al ser 

concebido pero no nacido, •iempre y cuando, condici6n impuesta ·en 

nuestro c64igo Civil, nazca vivo y •e• presentado al Registro Ci

vil o viva 24 horas. Eate grado, el ••• bajo de la capacidad de 9a 

• 



ce, permite al embri6n humano ser titular de derechos subjetivos 

patrimoniales: derecho de heredar, de recibir legados o bien de r~ 

cibir en donaci6n1 tambi~n constituye la base para determi~ar su 

situaci6n jurldica de hijo legitimo o natural, incluso, abarcar& 

los derechos subjetivos necesarios para acudir a tribunales en de

fensa y preservaci6n de sus intereses. 

Aal como es apto para ser titula~ de esos derechos patr! 

moniales cuya caractertstica reside en el hecho de ser apreciables 

en dinero, no lo es para aquellos que no-forman parte de esta esf~ 

ra, los cuales •e denominan no patrimoniales pues no son valoriza

blea en dinero. Aqul entran los derechos pollticos, los 'derechos 

de acci6n, loa derechos de petición, las garanttas individuales, 

todos estos como dGrechos subjetivos pGblicos. Los privados, como 

son los derecho• de potestad y los derechos del estado civil. Este 

grupo de derechos no patrimoniales, que en el ser nacido mayor o 

menor de edad se suman a la esfera patrimonial, no existen en el 

embri6n humano, es por esto que representa la manifestaci6n mlnima 

de la capacidad de goce. 

Es conveniente señalar que el concebido podr~ ser titu

lar s6lo de aquellos derechos establecidos en forma expresa por la 

ley en su favor, sin la posibilidad-de otror desprendiéndose esto 

del artlculo 22 del C6digo Civil, al señalar que se le tendrl por 

nacido para los efectos establecidos en dicho ordenami.ento. 

bl El menor de edad 

Estaa limitaciones señaladas para los concebidos en pá

rrafos anteriorea, deaaparecen en el siguiente grado de capacidad 

alcanzada por los ya nacidos, aGn en su minorta de edad, ya que 

20 



pueden adquirir por cualquier medio, sea sucesorio, contractual, 

por prescripci6n, etc. 

Este grado de capacidad es casi equivalente a la capaci

dad de goce del mayor en pleno uso y goce de aus facultades menta

les, ya que solo tiene, respecto de este, las siguientes reatric

cionea: 

- Para contraer matrimonio, dado que aOlo podr& hacerlo 

el hombre que ha cumplido diecis6is años y la mujer de catorce, s~ 

gdn el art!culo 148. 

- Para sor tutor, ya que sólo puede serlo el mayor de 

edad, articulo 503, fracciOn I. 

- Para reconocer a los hijos extramatrimoniales, cuyo d.!!_ 

racho s6lo tienen los menores que hayan cumplido la edad requerida 

para contraer matrimonio, m&s la edad del hijo que va a ser recon2 

cido, art!culo• 361 y 362. 
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- Para legitimar a un hijo, el art!culo 354 nos da el 

concepto de la le9itimaci6n, que es distinto al de mero reconoci

miento a que se refiere el plrrafo anterior y que puede hacerae en 

cualquiera de los cinco modos señalados en el articulo 3691 adem4s, 

a6lo se reconoce a los hijos nacidos fuera de matrimonio, pues a 

los hijos nacidos dentro de ~ste, no se les reconoce, sino que dn! 

ca.mente ae registra au nacimiento en los tArminos del arttculo 59. 

El derecho para legitimar a l~s hijos a6lo lo tienen loa menores 

que tengan la edad exigida para contraer matrimonio, m&a la edad 

del hijo de cuyo reconociaiento ae trate, artlculo 355, en rela

ci8n con loa ente• invocados 361 y 362. 

- Para hacer teataaento, cuyo derecho a6lo se adquiere 



hasta los diaci•lis años de edad, articulo 1306, fracción I. 

Ademls de las anteriores, podemos incluir otra restric

ci6n, tal como la imposibilidad de adoptar, ya que se requiere ªº!!. 

tar con un mlnimo de 25 años, am~n de que como en el reconocimien

to de hijo, tambiAn debe haber una diferencia mlnima de edades en

tre el adoptante y el adoptado, ast lo establece el articulo 309 

del COdiqo Civil. 

En el campo del Derecho Pdblico, segdn lo previsto en 

los articulo• 34 y 35 Constitucionales, para ser ciudadano de la 

Repdblica, se requiere tener dieciocho año• de edad cwnplidos. Es

ta calidad ademas de otros requisitos establecidos en el primero 
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de dichos preceptos, dar& al menor, la titularidad tanto de dere

choa como de obliqaciones ciudadanas, tales como votar en las ele~ 

clones populare•, ser electo, asociarse para suntoa políticos, etc. 

el El mayor de edad 

El grado m~imo de capacidad de goce corresponde al ma

yor de edad en pleno uso de sus facultades ~ntales, esto con la 

salvedad, de que la persona no eet~ sujeta a interdicci~n ni a 

otra de las causas que.señala el articulo 450 del C~diqo Civil, 

puesto que aquellas persona• que se ubiquen dentro de este supues-

to, son equiparadas con loa menores. 

Debemos tener claro que la interdicci6n no merina la cap~ 

cidad de goce respecto de la titularidad de derechos y obligacio

nes valuablea en dinero de las personas sujetas a ella, pero al 

afecta dicha capacidad en el lmbito familiar, ya que el sujeto a 

interdiccU5n carece de aptitud para casarse,. as1 cocao para ejercer 

la patria potestad, para ser tutor o curador y en general para ser 



representante de persona alquna. 

Una restricci6n de car&cter meramente civil la constitu

ye el hecho de que loa mayores no interdictos que no han cumplido 

25 años, carecen legalmente de la capacidad para poder adoptar. 

Capacidad de Ejercicio 

Con anterioridad nos referimos en forma general a la ca

pacidad de ejercicio, empecemos pues para su estudio tomando de 

nueva cuenta su definicien, respecto de la cual se dice; • ••• ea la 

aptitud del aujeto para ejercitar derechos y contraer y cumplir 

obliqacionea pereonalmente y para comparecer en juicio por derecho 

propio.• 15 

23 

Del concepto anterior podemos intuir dos eapecies de ca

pacidad de ejercicio1 en primer lugar la capacidad de ejercicio 

aubatancial, y en segundo la capacidad de ejercicio procesal, 

refiri6ndoae la primera a la aptitud para obligarse, para llevar a 

cabo acto• y negocio• jurldicoa, para asumir y cumplir personalra.e~ 

te obligacionea, para administrar y disponer libremente de los bi~ 

nea~ La aegun4a se refiere a la posibilidad de promover ante trib~ 

nales, sin· necesidad de hacerlo mediante representante legal, ya 

aea aacendiente por el ejercicio de la patria potestad o tutor. 

Ya heaos dicho que l\D toda.a la• persona• tienen esta ca

pacidad, por lo tanto, na podent0s remitir su comienzo al nacimien

to, como lo ea en la capacidad de goce, aino a una Apoca o etapa 

posterior, que se alcanza con la mayor!a de edad, es decir, cuando 

ae cuaplen dieciocho años, aegGn lo establecen loa artlculoa 646 y 

647 del COdigo Civil. 

Allt cCllO la capacidad de goce admite aer objeto de gra-
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duaciones, en las que se atienden restricciones m4s o menos de ºº!!. 

sideraci6n a dicha capacidad en las personas flsicas, as! tambi@n, 

en la capacidad de ejercicio es factible observar una serie de gr~ 

dos de los que obtenemoa una diferenciaci6n de posiciones en rela

ci6n con esta capacidad. 

Antes de ubicar estoa distintos grados de la capacidad 

de ejercicio, tengamos bien claro algunos puntos: estamos frente a 

diversos grados de incapacidad -ya que si pensamos en una capaci

dad de obrar plena, eatarlamoa olvidandono, de toda restricci~n

loa cuales, dependiendo de sus caracterlsticaa, implican incapaci

dad. Aal, segttn cuantas re•tricciones la afecten, la incapacidad 

•era mayor, y bien puede eata llegar a ser plena como sucede con 

el nasciturua, quien carece totalmente de una capacidad de ejerci

cio. 

Esta qraduaci6n de la incapacidad de ejercicio, de cuyo 

anllisis nos ocuparemos en seguida, tiene como parlmetro la madu

rez mental de la persona. 

a) Naaciturus 

No existe duda sobre la imposibilidad de los concebidos 

no nacidos, respecto de su participaci6n directa en el &m.bito jur! 

dico, ya que este grado de incapacidad es el mis alto, es decir, 

total y definitivo, y para celebrar actos jurldicoa que tengan co

mo fin la adquisici6n de derechos o el aawnir obligaciones relaci~ 

nadas con loa atatua factibles de incorporaci6n en la personalidad 

de estos sujetos, deberln hacerlo aquellos quienes tengan su repr.!!_ 

aentaci6n legal, au• padrea o su madre por·10 menos, aegt'ln au est~ 

do filial. 



b) El menor de edad nP emancipado 

Si bien es cierto que como todo incapacitado el menor de 

edad no emancipado, carece de facultades para ejercer sus derechos 

y cumplir sus obligaciones en forma personal so pena de nulidad, 

de acuerdo con el articulo 635 del C6di90 Civil, no es menea cier

to que, ademas de la facultad de testar si ya ha cumplido los die

cia6is años de edad articulo 1306, fracci6n I, la ley lo faculta 

para administrar personalmente los bienes que haya adquirido por 

su trabajo, arttculoe 428-I, 429 y parte final de la fraccien IV 

del arttculo 537. 

c) El menor de edad emancipado 
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Respecto de la emancipaci6n se dice1 "La emancipaci60 es 

la situaci6n jur!dica en la que un menor de edad estl, proveniente 

de alqtln acontecimiento previsto en la ley, que lo libera de la p~ 

tria potestad o de la tutela general en su caso, y que disminuye 

au incapacidad de ejercicio.• 16 

En. este 9rado, el sujeto tiene la libertad de adminis

trar en forma personal todos sus bienes de acuerdo a la parte ini

cia.~ del articulo 643 del cedigo Civil, incluyendo aquellos que 

no haya adquirido por su trabajo, teniendo ademls la. libre dispos! 

ci6n de loa auebles, fracci6n I del articulo antes citado. No obs

tante lo anterior, requerir& aieapre, conforme al aiemo articulo y 

mientras no haya cumplido loa dieciocho aftoa de edad: primero, de 

la autorisaci5n judicial para la enajenacien, grav..,...n o hipoteca 

de bienaa raicaa, y aegundo, de un tutor para negocio• judlclalaa, 

por lo que al articulo 616 considera nulos lo• actos celebrado• 

16. - lbicS.a, p. 118 
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por los menorea emancipados cuando sean contrarios a dichas res

tricciones. 

d) Los mayores de edad incapacitados 

Este grupo de personas afectadas de incapacidad de ejer

cicio de manera casi total, estAn privados de algdn modo de sus f~ 

cultades mentales, hecho que los conduce a no ser dueños de los a~ 

toa que realizan, por lo que no se les puede imputar o atribuir 

esos actos desde el punto de vista jurtdico. 

El art1culo 450 del cediqo Civil señala que ademas de 

los menores de edad, se consideran igualmente incapaces a los mayg 

res de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo, imbec! 

lidad, aGn cuando tengan mo~entos ldcidosr a los sordo-mudos que 

no sepan leer ni escribir: a los ebrios consuetudinarios, y a los 

que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas. enervantes. 

Quienes se ubiquen dentro de estos supuestos, tienen 1 en 

su contra, impedimento legal para celebrar en forma personal cual

quier acto jur~dico, por lo que deberln actuar mediante su tutor. 

Sin embargo, existen otro tipo de actos que por sus consecuencias, 

no admiten ni la tutela para su celcbraci~n. Tal es el caso del 

enajenado mental, que no puede contraer matrimonio ya que no estA 

en aptitud de ser tLtular de derechos .y obligaciones correspondie~ 

tes al atatua 11&trim.onial. 

El dnico acto jurtdico permitido al enajenado mental -

•iempre y cuando .lo realice en un momento de lucidez- es el test&

aento, c01110 lo •eñalan lo• art1culos del 1307 al 1309 del c6diqo 

Civil. 

Finai..nte, el dltilllo grado de capacidad de ejercicio cp_ 



rre•ponde al mayor de &dad, de la que goza plenamente, de acuerdo 

al arttculo 647 del C6di90 Civil, que le otorga sin limitaciones 

la libre disposici8n de sus bienes y pertenencias. 

Recordemos que esta capacidad se adquiere a los diecio

cho años de edad a diferencia de la capacidad de goce, que •e ini

cia deade la concepci6n del individuo. Las dos se pierden con la 

muerte, eato, claro, entendi@ndose que se trata de peraonaa que e~ 

tan en pleno uao y goce de aua facultades mentales. 
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Pero que sucede cuando un aujeto llega a padecer alguna 

perturbaci6n patquica que lo coloca en el plano de la incapacidad 

para llevar a cabo au vida jurtdica por ar mismo. Bl Derecho re

auelve eata aituaci6n mediante la figura jurtdica de la interdic

ci&n, cuyo efecto es el de anular la capacidad. de ejercicio, de

biendo aer declarada judicialmente de acuerdo con lo que eatablece 

el C6di¡o de Prccedimientos Civiles, no obstante, la terminaci6n 

de dicha capacidad a tr..;,,. de este medio no ea ai8111pre defini.tiva, 

ya que puede aer temporal si desaparece la cauaa que le dio origen. 

s.- Trabajador.- Se han identificado con el concepto de trabajador, 

aobre todo en el sentido moderno del Derecho del Trabajo, a loa 

obrero• induatrialea y operario•¡ deapuls, a loa elllpleados de co

mercio, y finalmente a todo• aquellos que eaten en el supueato de 

aubordinaci6n reapecto de un patr6n. E• en esta aubordinsci6n don

de el Derecho Laboral tinca au exiatencia. 

A efecto de unificar la terainologta, y buacendo una ex

preai6n que al lliamo tiellpO de aer conceptualmente correcta y en 

un aentido 9r.,...tical cl!moda, .. pleuo• le de trabajador, c¡11e Cu&!!, 



ta con la• ventaja• de aer admitida por la dogm&tica y encontrarse 

recogida en loa distintos ordenamientos legales. 

El trabajador ea una de laa partea que interviene en la 

relaci8n laboral, la otra es el empresario, sin embarqo, es el pr! 

mero quien ocuparl nuestra atencien cuan.do tratemoa de que se rec2 

nazca eata calidad en las personas con parllisia cerebral. 
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Guillel"lllO Cabanellaa en su obra Tratado de Derecho Labo

ral no• dice reapecto del trabajadora •Trabajador, es la persona 

fl•ica que por contrato se obliqa con la otra patr&n o mapre•ario 

a prestar aubordinadam.ente y con cierta coritinuidad un servicio r~ 

munerado.• 17 

El tratadista Ernesto Krotoachin en su libro Inatitucio

ne• de Derecho del Trabajo establece en relaciGn con el concepto 

da trabajador lo aiguiente: "El trabajador éa la per•ona fteica 

que libremente presta un trabajo para un patrono, mediante una r7-
laciGn jurtdica de coordinaciGn, pero con c&rlcter independiente.•18 

Por auparte la Ley,rederal del Trabajo en •u arttculo e• 

aeAala que el trabajador ea la persona ftaica que presta a otra f! 

alca o moral un trabajo personal subordinado. 

Este concepto de trabajador se atribuye a toda• aquella• 

personas que, apegAndose a la• prescripcione• de la ley, entregan 

su fuerza de trabajo al servicio de otra y, confoaae a las diapo•! 

cianea constitucionales, no admite distinciones; as! se ha recono

cido en forma expresa en la Ley Federal del Trabajo que en au art! 

culo 3•, parrafo z•, dispone que no po4r&n eatablecer•• distincio

nes entre loa trabajadores por motivo de raza, sexo, e4a&I, cr..So 
17.- lupra, tOllO III, ll4itorial Zl Grlfico lllpreaore•, Buanoa Ai
re• Ar9entina• 1949, p. 352 
11.- Supra, 2= alliciGn, ll4itorial De Palma, Ar9antina, 1961, p. 21 



religioso, doctrina polltica o condici6n social. 

Este principio de igualdad que recoge el articulo 3ª, no 

contempla en su enwneraci6n de ninquna forma, a la incapacidad fl

sica y creemos necesaria su inclusi6n a este precepto, siempre que 

la limitaci6n de que se trate, no impida el buen desempeño del in

dividuo en la labor que realiza y para la cual fue contratado •. 

La propia Constituci6n en su articulo 123 primer p&rrafo 

aeñala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socia.lme!!. 

te Gtil1 al efecto •e promoveran la creaci6n de empleos y la or9a

nizaci6n social para el trabajo, conforme a la ley. 

29 

De lo anterior se de•prende que ni las personas que pre

•enten algGn tipo de limitaci6n, y en este caso par&lisis cerebral, 

podrln •er relegadas de la actividad productiva siempre y cuando 

e•t•n en condiciones de hacerlo, hayan recibido capacitaci6n pre

via ai el trabajo aal lo requiere, y demuestren un desempeño favo

rable en el c1111Plimiento del miamo. 

De~ concepto de trabajadcir previsto en el articulo e• de 

la Ley Federal del Trabajo, pod81110a distinguir algunos elementos 

que son imprescindible• para que tal calidad sea regulada en sus 

diapoaicionea, y una vez reunidos, se podrA hablar de la existen

cia de una relaci6n de trabajo. 

al El trabajador •iempre aerl una per•ona fl•ica. 

Esto implica que en una relaci6n de trabajo, nunca po

drln participar en calidad de trabajadores, la• persona• jurldicaa 

o 110ralea, aino a6lo las peraonaa flaicaa¡ ea decir, hombres en 

•entido ••tricto. 

bl l•a per•ona fl•ica deber& pre•tar un •ervicio a otra 



persona flaica o moral. 

A esa persona flaica o moral ea a la que conocemos corno 

patr6n, Y es aquella que recibe los servicios del trabajador. 
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En caso de que se trate de persona moral, la legialaciOn 

laboral eateblece que @ata, p~ede ser una socledad civil o mercan

til, lo cual re•ulta indistinto ya que lo que aqul interesa es la 

cuesti6n de recibir un servicio en la relaciOn de subordinaci6n. 

e) El servicio ha de llevarse a cabo en forma personal. 

Esta afirmaci6n da luqa.r a que para.poder atribuir la e~ 

lidad de trabajador a un sujeto en especial, es indiapensable que 

el •ervicio sea realizado por.el propio sujeto, ya que •i este se 

lleva a cabo mediante la intervenci~n de otra persona, podr!amos 

estar frente a la fiqura del interlllediario. 

d). El •ervicio ha de sBr de manera subordinada. 

Debemoa entender por subordinaci6n, que el trabajo debe

rl deaempaftarae bajo las ordenes del patr6n, tal y como lo seftala 

el.articulo 134, fracci6n. III que establece que dentro de las obli 

gaciones de loa trabajadores, esta la de desempeñar el servicio b~ 

jo la dire~i~n del pat~n o de su representante, a cuya autOridad 

estarln subordinados en todo lo concerniente al trabajo. 

L~ no observancia de esta disposici6n trae conaigo una 

aanci6n jurtdica expre•amente señalada en la ley, siendo eata, la 

rescici6n de la relaci6n de trabajo. El articulo 47 fracci6n XI, 

señala que una de las causas dé la rescici6n en la relaci6n de tr~ 

bajo, sin reapon•abi1idad. para el patr6n, sera la desobediencia 

del tré)ba.ja.dor para con et·patr6n o alguno de sus representantes 

sin causa justificada, siempre que ae trate del trabajo contratado. 



Seqdn lo anterior, la aubordinaci&n es respecto del pa

tr6n o su representante, la facultad jur1dica de mando, y por par

te del trabajador implica, el deber jurldico de obedecer. 

Esta facultad del patr6n siempre deber& referirse al tr~ 

bajo pactado o a la actividad propia de la empresa, la cua.l se ej!;!_ 

cutara durante la jornada de trabajo. 
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De la misma manera, ese deber jurtdico de obediencia pr.e_ 

pio del trabajador, se ve reflejado en la limitaci6n de la capaci

dad de iniciativa en el trabajo que realiza, ya que cualquiera que · 

sea la cateqorla del trabajador, siempre estar& sujeto a limitaci2 

nea en cuanto a la po•ibilidad de tomar decisiones propias reapec

to del trabajo que deaempeña. 

e) La eKistencia de una remuneraci6n. 

Sobre este elemen.to el maestro Nestor de Buen comenta: 

• ••• cabe decir que ai el trabajo no ea remunerado, no habrA. rela

ci6n reqida por el ~erecho laboral ••• • 19 

El aalario ea un el811lento constitutivo de la relaci6n, 

el cual, aparece en ella en. forma posterior y como consecuencia de 

la prestaci6n del trabajo. 

Sobre si el aalario, ea o no, un elemento constitutivo 

de la relaci6n laboral el maestro Joa6 D&valoa en su libro Derecho 

del Trabajo I explicai • ••• la rea1uneraci6n no conatituye un elea1e~ 

to de exi•tencia en la relaci6n laboral trabajador-patr6n, ya.que 

au ausencia, ••to ea, la falta de paqo, no conlleva en forma algu

na la exi•tencia del vinculo laboral, aino que par el contrario, 

late •Ub•iate y, en todo caao, el no paqo del aalario da luqar a 
19.- De Buen losano, Meator, Derecho del Trabajo, ta.o I, 1! edi
ci6n, Jlditorial rorrlla, ·111xico, 1919, p. 187 
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sanciones incluao de carlcter penal en contra del patr6n incumpli

do." 20 

No e•tamos de acuerdo con la posici6n adoptada por el m~ 

eatro Dlvaloa, ya que independientemente de que la falta de pago 

traiga como consecuencia aan.cionea, incluso de tipo penal, la rea~ 

neraci6n ea el efecto inza.ediato o posterior, al servicio que el 

trabajador presta al patr6n, y por conaigu.iente, un elemento cons

titutivo de la relaci6n, que dejarla de serlo, como bien señala el 

maeatro Neator de Buen, ai falta dicha contraprestaci6n a cargo 

del patr6n. 

6.- La Relaci6n de Trabajo.- Hay diversas formas de constituir.una 

relaci6n de trabajo1 el articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo 

aa~ lo establece& cualquiera que sea el acto que le de origen. De 

estaa formas la rn!s com.dn. ea el contrato. 

Fue el contrato quien en principio desat6 la puqna por 

la independencia de la praataci6n de •ervicioadel llUll\do contrac

tual, donde la relaci6n de trabajo no-tuviera eu nacimiento Qnica 

y excluaivma.ente en el acuerdo de voluntades·. 

Ea suficiente para que surqa la relaci~n laboral, que se ... 
preate el servicio: esto es, no se requiere la exiatencia previa 

de un contrato para presumir la relaci~n.laboral, pero al vicever

aa, adn cuando el contrato se da por anticipado, no ob•tante puede 

haber contrato y nunca dar•e la relaci6n. 

con la •i111ple pre•taci6n del •ervlcio ae aplica al trab~ 

jador un estatuto objetivo que ea el Derecho del Trabajo, ordena-

20. - Supra, tomo x, Editorial PorrGa, lltxico, 1985, P• 94 



miento que ae aplica independientemente de la voluntad de las par

tea que intervienen en la relaci6n laboral. 

Con esto queremos decir que el Derecho Laboral no Prote

ge los acuerdos de voluntades, sino el tr~ajo miamoi no regula el 

interclll!lbio de beneficios, sino la salud y la vida del hombre. 
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Como ejemplo de la independencia de la relaci6n de trab~ 

jo al mundo contractual, podemos señalar-a las empresas en donde 

rige un contrato colectivo con cl&usula de ingreso, por la cual 

lo• aindicatoa, tienen la facultad de ocupar las plazas vacantes 

en la empresa, esto, sin toma.r en cuenta la voluntad del patr~n. 

Otro ejemplo lo encontramos en el caso en que surgida la 

relaci&n de trabajo por un contrato, Aate, se vea nulificado si se 

erige por debajo de las condiciones señaladas por la ley1 aqut la 

relaci&n aubsiste, y sera la propia ley quien estilblezca como debe 

auatituirae dicha relacien. 

De la def inicien de relacien de trabajo que encontrlUllOs 

en el artlculo 20 de la ley, se dice: se entiende por relacien de 

trabajo, cualquiera que aea el acto que le dA origen, la presta

ci&n de un trabajo personal subordinado a una peraona, mediante el 

p&90 de un aalarior de esta definicien podernos distinquir los si

iguiente• eleaentoai 

al LO• elementos subjetivos, que CQ111Prel!.den al patren y 

al trabajll4or. 

bl LO• elemantoa objetivos, que abarclU\. la preataci&n de 

un trabajo peraonal aubordinado, asl COIK> el pago de un aalario. 

Bn relaci&n con loa prilnero• tenemoa, que la atenci&n •• 

da preferent ... nte al trabajador, quien queda 9arantiaado en aua 
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derechos. A.at, partimos del supuesto en que la ley tiene como pr92 

cupaci6n central al trabajador, requisito para el loqro del equil! 

brio y la realizaci6n de la justicia social. 

El trabajador es la persona que presta un servicio pers2 

nal subordinado. El patr6n es quien recibe eae aer;vicio, ea quien 

cuenta con los elementos propios y suficientes para respoder a las 

obligaciones derivadas de la relaci6n laboral. 

Acerca del segundo tipo de elementos, del primero de 

ellos, la subordinaci6n, se dicer •Aparece como consecuencia de la 

facultad que_ tiene el empleador para encauzar· la actividad del tr~ 

bajador dentro de lo pactado y de acuerdo con sus intereses, me

diante la potestad que se reserva, siempre encuadrada dentro de la 

ley, de dirigir, ordenar y controlar.• 21 

Del sequndo, el salario, podemos decir que constituye la 

principal prestacien que el patr6n debe al trabajador, por los se~ 

vicios que ~ate Gltimo proporciona a la empre•a. Es necesario aeñ~ 

lar, que este •a.lario no ea en st mismo el objeto de la relaci&n, 

aino un elemento constitutivo de la misma. 

Hablemos ahora sobre la presunci~n de la. existencia del 

contrato y de la relaci6n de trabajo. En este sentido, el a.rtlculo 

21 de la ley, dispone que se presume la existencia del contrato y 

•de la relaci6n de trabajo entre el que presta un servicio personal 

y el que lo recibe. 

AGn con la referencia del arttculo anterior, deberlamos 

hablar solo de la presunci6n de la existencia de la relaci6n labo

ral, ya que Cc:m\O mencionamo• al principio de eate punto, puede no 

21.- rerrari Co•ta, Bl Concepto de subordinacUSn, •· E.'· Argentina., 
1967, p. so 



exi•tir el contrato y •l la relaciOn de trabajo. 

La intenci6n del precepto resalta a la vista, se trata 

de dar una ventaja a quien presta un servicio personal, ventaja 

que legitima toda pieataci6n de servicio como laboral, salvo que 

el patr6n demuestre lo contrario. 

Como polftica empresarial tendiente a atacar esta presu~ 

ci~n y por ende, anular dicha ventaja de los trabajadores, los pa

trones contrataban los servicios de agentes de comercio, bajo la 

forma.de contrato• de comi•iOn mercantil por citar un ejemplor 

otro lo encontramos en el caso de los trabajadores del volante cu

ya relaci&n laboral trataba, en algunas ocasiones, de encubrirse 

con el contrato de arrendamiento. 
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Ahora, delimitemos el Ambito del contrato de trabajo co

mo fuente de esta relacilSn. que hemos venido estudl.ando. El arttcu

lo 20 de la Ley Federal del Trabajo al hablar del contrato indivi

dual de trabajo, diapone, cualquiera que _sea su forma o denomina

ci~n, ea aquel por virtud del cual una persona se obli9a a prestar 

a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pa90 de un sa

lario. De eate concepto se desprenden algunas consideracionesi 

- Baata con la obli9aci6n de prestar un trabajo peraonal 

subordinado a otra persona, y de 8ata a pagar un salario por el 

mismo, para presumir la existencia de un contrato de trabajo suje

to a laa norma• laborales. 

- Reaulta intrascendente para que surtan todos loa efec

tos del contrato, el que ae lleve a cabo o no la pr.eataci6n del 

••rvic:io. 

A continuaci8n, mencional:WllDa loa elemento• esenciales y 
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loa preaupuetoa de validez del contrato de trabajo. 

El contrato individual de trabajo se integra con los si

guientes elementos esenciales. 

a) Consentimiento 

Para el maeatro JoaA Dlvalos el consentimiento ea:• ••• la 

manifestacien exterior con que se demuestra la aceptaci~n del con

trato." 22 

El contrato como acuerdo de voluntades incluye en este 

caao, tanto al trabajador como al patr6n. Si late GltiJno resulta 

aer persona moral, bastarl con el consentimiento de un representa~ 

te empresarial para que nazca el contrato. 

Bate consentimiento puede ser expreso cuando se otorga 

por escrito o en forma verbal, o bien tAcito, cuando a consecuen

cia de una conducta se presume que se ha con.sentido la prestaci~n. 

bl Objeto 

El objeto del contrato puede ser directo, por parte del 

trabajador, cuan4o este radica en la obligaci8n de prestar el ser

vicio en forma personal y subordinada. Por parte del patr6n, que 

consiste en la obli9aci6n de pagar un salario. 

Objeto indirecto ser&, la preataci6n efectiva del servi-

cio especifico y el pago del salario, 

Ahora bien, los preaupueatos de validez aon: 

a) Capacidad 

Esta se refiere a la prohibici6n que establecen tanto la 

Constituci6n ·coao la ley, al .trabajo de los menores de catorce 

años, y el de loa mayor•s de eata edad, pero ~enorea 4• 4ieciaels 

22.• Dlvalos, Jaal, ob cit, p. 108 



que no hayan cumplido su educaci6n obligatoria y que no tengan pe~ 

miso de sus padres o de su tutor, y a ·falta de estos, del sindica-

to al que pertenezcan, de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, 

del inspector de trabajo o de la autoridad pol!tica. 

b) Ausencia de Vicios en el Consentimiento. 

En el contrato de trabajo, la Gnica referencia a au pos! 

ble celebraci6n mediante dolo, la encontramos en la fracci6n 1 del 

articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se rescinde el 

contrato sin que el patr6n incurra en responsabilidad, cuando Aste 

sea engañado por el trabajador o su sindicato, respecto de las ap

titudes y facultades del primero. 

el Licitud en el Objeto. 
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Es en el art!culo 5° de la ley, donde se establecen las 

cauaas fundamentales de ilicitud, pero existen otras disposiciones 

a e•e re•pecto como son loa artículos 133 y 135, que señalan proh~ 

biciones ilnpuestaa a patrones y trabajadores. 

di La Forma 

Este requisito no solo se refiere al acto que dio origen 

a la rel8ci6n laboral, sino tambiAR a actos que se suceden durante 

la vida de la misma, por ejemplo la antigUedad y sus beneficios. 

•La falta de este requisito no invalida la relaci6n la~ 

ral. LOS trabajadores conservan todos los derechos que la ley les 

otorge y aquellos que se deriven de los servicios prestados. Los 

patrOne• tendrAn obli9aci6n de respetar esos derechos y cumplir 

con ellos. • 23 

Las consecuencia• de la omisi6n del patr6n aon peligro-

23.- lbideio, p. 111 



sas, pues basta que en un juicio el trabajador invoque las condi

ciones que quiera, para que se estimen ciertas, salvo que.el pa

tr6n demuestre lo contrario. 
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C A P I T U L O I I 

¿ Qllll: BS LA PARAI.ISIS CllREBIUUo 7 

Ant•• de fij•r lo• concepto• y ••pecto• t•cnico• propios 

de la parlli•ia cerebral, noa C)Uatarl• hablar, a aanara de esplic.! 

cien aencilla, di9aribl•, paro aobre todo hlllUlna, del ai9nificado 

da la ai .. a, de lo que a travaa del contacto con per•onaa que tie

nen eata l••i5n pudill<>a apreciar, entender, aantir, y aal, tratar 

de tranamitlr a todo• aquello• qua la de•conocen o que no eatln 

blen lnforlUldoa, lo que repreaenta •er una paraona con par&li•i• 

cerebral. 

L& parlli•i• cerebrel no priva a quien la presenta, de 

int•ll9encie, de eaperenzea, de auefto•, ya que eon virtude• y atr! 

butoe exactamente igual•• a loa de una peraona cualquiera, ein em

bargo, •ata• •e van aprlaionada• por un cuerpo que no reaponde co

ao ae quiere, a a.nos que no obedecen, piernaa, que o bien, no ca

ainan, o tienen aucha dificultad para ello, lengua y labio• ia~a! 

bilitado• para expreaar lo que ee aienta y •• planea. 

La parlli•l• cerebral •• -•n la .. yorla de loa caaoa-, 

ainlSnill<> da rachHo por parta de laa paraonaa qua no la tienen y 

no lea interaaa entenderla. B• anhelar aentiraa .a.4oa en al aape~ 

to pareja y enfrentarae a que ea cul iapoaibla. Ba de•ear tener 

un hljo • qulen ialaar, abrasar, darle todo lo qua a ellos •• lea n~ 



.q6. B• aufrir •n mucha• ocaaionee aoloa, por.no disfrutar de lo 

que otro• tienen ain valorarlo. 

La parlli•i• cerebral ea conaecuencia de una leai&n irr~ 

veraible, lo que ai9nifica que no hay foraa de erradicarla. Bata 

~ea18n, •• preaenta a nivel de aiateaa nervioao central y afecta 

principalaante loa centro• motor•• del cerebro, de lo que ae dea

pren4e la falta da coordinaci&n y armonla en el911n•• partea de au 

cuerpo, y en la mayor!• da loa caaoa, el no podar hal:llar con flui

clea y dicci&n •uficientaa. 

Bato ai9nifica que la paraliaia cerebral, .no implica ne

ceaari ... nte claficiancia mentalr •in clejar de reconocer que en oc~ 

aionea aparecen. de aanera conjunta, pero eato, en un porcent&je 

mucho maa bajo. 

Sa por ello qua no debemos conaiderarloa retrasados, su 

Gnica falla o limitaci&n, radica en la auaencia de nota• auficien

taa para a1:111>niaar aua movi..iianto•. 
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Hay que diferenciar a laa peraonaa con paraliais cere

bral, de otra• que presentan ausencia en el control de sua extrem! 

dada• como conaacuencia ele poliOllelitia o luxaci&n de caderaa, ya 

que lata dificultad, ea el reaultado de una laai&n o parlliais, y 

en loa primeros, en las peraonaa con par~liai• cerebral, ae debe a 

un deaarrollo deficiente del cerebro, que deberla contEOlar norma! 

-nte loa llldaculoa del cuerpo. 

A4 .. la de esta caractertatica comGn, que •e refiere al 

pobre control del moviaiento y cuyo grado va dea4e una dif iculta4 

auy aaaera, haata la falta caai total del control motor voluntario, 

la• peraonaa con par&li•is cerebral tienen muy pocas semejanzas. 



Decimos eato, ya que ea dificil encontrar a dos personas con para

liaia cerebral de caracter!aticas similares, porque la alteraci6n 

del desarrollo cerebral puede adquirir matices diferentes, afecta~ 

do en ocasiones, ademas del control motor, au vista, su aentido a~ 

ditivo, su lenguaje, •u inteligencia o au estado emocional. son P2 

cas laa peraonaa que se ven afectada• profundamente por todas es

tas condiciones. En otras, algunas de ellas se encuentran muy afe~ 

tadaa, ~ientraa que otras lo eatln en un grado mlnimo. En alCJUnos 

caaoa obaervamoa, que no hay alteraci~n profunda en ninc¡una de es

taa lreaa. 

Deapula de eate breve comentario de lo que a nuestro ae~ 

tir y parecer implica la parlliais cerebral, damos lugar a una ex

plicacien ra&a profunda de los aspectos importantes que comprende 

esta lesien neuromuacular llamada por muchos una ma.ldici~n de la 

familia. 

1.- Datos Hiat6ricoa.- El primer caao de par~liais c~rebral hiato

ricamente conocido, es el de la reproducci6n plAstica de un caso 

de diplejia eapl•tica encontrado por el antrop6logo Carvings en un 

monumento egipcio. 

Nwn.eroaos mosaicos medioevalea, monWftentos y pinturas, 

aon evidencia de que la parllisia cerebral ha existido, sin duda 

alguna, desde tiempos muy remotos. 
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Es en el año de 1862 cuando un cirujano ingl8• lla111ado 

William John Llttle, realiaa el primer estudio concreto sobre par! 

lisia cerebral re•pecto del cual publica una 1110nografta donde de•

cribe una nueva enfermedad, cuyas caracterlaticaa eran: rigidez 



muscular, muecas constantes, saliva en los cantos de la boca y la 

marcha en tijera¡ caracter!aticas que dieron la impresi6n err6nea, 

de que todas las personas con par4lisis cerebral perteneclan al 

mismo tipo y eran d@biles mentales, calificativo este Gltimo, que 

dio luqar a que •e denominara durante muchos afias a este s!ndrome 

enfeE111edad de Little. 

Este termino de enfermedad de Little, no debe usarse pa

ra de•cribir a personas con par~lisia cerebral, ya que sabemos que 

la incapacidad motora, no siempre va acompai\ada de una inteligen

cia diaminuida, aa! como el tono en la flexibilidad muscular, no 

es en todos loa caaoa rlgido. 

Tambiln señal6 el doctor Little, haber obaervado una re

laci6n entre alguno• problemas del embarazo y la presencia del da

ño cerebral orglnico en el individuo, relaci~n que producirla una 

alteraci6n motora aecundaria. 
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Año• mi• adelante fue posible determinar que esas alter~ 

cianea de tipo motor no s6lo deblan su origen a problemas en el e~ 

barazo, sino taabi&n a aquellos que se ?resentaban durante los pr! 

meros años de vida. 

En 1889, Willi&111 Oaler denomin6 a esta lesi6n: par&lisis 

cerebral, indicando que la lesi6n causante se encontraba en el ce

rebro, ar9wnentando la existencia de transtornoa motores sensoria

les, con aparici6n o no de espasticidad, atetosis, rigidez, tem

blor o ataxia. 

En 1893, Freud la denomin6: ·par&liai• cerebral infantil, 

ain poder aclarar con· mayor detalle el concepto que ya ae tenla de 

la .. iama. 



Fournier en 1896 en su obra Las Afecciones Parasifillti

cas, argumente que la affilis hereditaria podrla ser causa de la 

enfermedad1 considerada aal durante alqdn tiempo, hasta que a prin 

cipios del presente siglo, Brissot y Maillefer demostraron la au

aencia de relaci6n entre el stndrome Little y la heredostfilis. 

En 1904, Briaaaud introd'uce el t@rmino de encefalopatfa, 

Y da el nombre de enfermedad de Little al sfndrome eapasm6dico co~ 

ganito de loa miembros inferiores sin alteraciones intelectuales 

ni epil8pticas. 

·El significado de los t6rminos s1ndrome de Little y par! 

liais cerebral aon diatintos1 el primero se utiliza para describir 

una entidad noaol6gica bien delimitada, y la segunda, se refiere a 

una agrupaci6n de caracterfsticaa que aon empleadas con fines ter~ 

pluticoa, cuyo principal inte~8a son loa tranatornos motrices a n! 

vel del sistema nervioso central. 

E• hasta el año de 1950 en que el doctor Winthrop M. 

Phelps y otro grupc de m8dicos, seleccionan el t@rmino de parAli

aia cerebral, deacribiendo con mayor exactitud sus caracterfsticas. 

SegGn Gesell y AIDatruda, eato en el año de 1947, se pre

sentan alteraciones de las fases biol69icas de evoluci6n y madurez 

del crecilaiento. 

Bn 1955, Perlatein indica la exiatencia de debilidad e 

incoordinaci6n, debidas a la lesi6n de centros motores cerebrales. 

En eae aiallO afio, Crother• y Byera •eñalan que existen alte.racio

ne• nervio••• pir .. idal••• extrapiramidale• o de la• vtaa cerebel2 

aaa, que 1e aanifie1tan en incoordinac18n, moviaientoa involunta

rio• y pobre control de las reacciones del equilibrio. 



2.- Conceptos de Par&lisis Cerebral.- Existen diversa• formas de 

definir a la pa.rllisis ce~ebral como consecuencia del esfuerzo re!. 

lizado por diversos cienttficos que han dedicado sus investiqacio

nes a Asta. 

Loa Bobath, en su obra Desarrollo Motor en los Distintos 

Tipos de Par&liaia Cerebral, la describen como1 • ••• un trastorno 

aenaoriomotor, no se trata de una entidad noaol6gica en particular, 

aino de un grupo de ellos, conai9uiente a un desarrollo anormal 

del enc8falo o a una lesi6n encefllica.• 24 

Abbott en el año de 1956, publica su obra A Syllabus of 

Cerebral Palay Treatmen Techniques, en la.que ae define a este tra~ 

torno como: • ••• una incapacidad neurol6qica causada por una leai6n 

en los centros motores del cerebro. Este daño cerebral no s6lo ma-

nifie•ta pardida del control muscular funcional, sino tambi8n per

turb&cionea del aenaorio.• 25 

Perlatein en 1961, establece en relaci6n con el concepto 

de par&li•i• cerebralt • ••• la expreai6n par&liaia cerebral, carece 

de todo aiqn.Lficado espectfico, aunque se puede emplear en termi

nas generalea para indicar que all}Gn trawt1atiamo o leai~n del cer~ 

bro produce dificultad para controlar los movimientos." 26 

Linderman en 1968 la define como1 • ••• le•ionea cerebra

les precoces, entendi~ndose bajo tal concepto, laa alteracione• ce

rebrales existeritea en los niños m&a jovenes, padecidas durante el 

24.- Supra,·Bditorial Panamericana, Buenos Airea Ar9entina, 1956, 
p. 17 
25.- Supra, Publiahin9 House United Cerebral Palay, Rev York, 1956, 
P• 34 . 
~~iid~~l~i~u~t~,c~~~~!.Pti2~: :~t~~nal Society for Cripple 



embarazo, parto o los primeros años de vida.• 27 

Westlake en el año de 1974, al definir a la parSlieis e~ 

rebral señal~: "La parllisis cerebral no es un solo tipo de tras

torno neuromuscular, sino un grupo de trastorno• que ocurren como 

consecuencia de un compromiso de &reas de control motor corticales 

o aubcorticalea.• 28 

Bleck en el año de 1975, se refiere a la parllisis cere

bral como: " ••• un desorden no progresivo del movimiento o la post~ 

ra que se inicia en los niños debido a un daño o a un mal funcion~ 

miento del cerebro." 29 

Saqre la describe como: " ••• un slndrome infantil o par&

liai• esp&stica o enfermedad de Little, un s~ndrome patole9ico ºº!!!. 

plejo caracterizado por la impotencia funcional de uno o m4s miem

bros·, y a menudo de los mdaculos de la degluci6n y fonaci6n, por 

un estado variable de rigidez e hipere~itabilidad de todos los md~ 

culo• y en la mayorla de los casos por unos movimientos arrttmicos 

incongruentes e involuntarios de una o ntl..s partea del cuerpo.• 30 

La Academia Americana de Parllisis Cerebral la define c2 

moa • ••• grupo de a~ndromes caracterizados por lesi6n cerebral de 

tipo irreveraible, no progresiva, ocurrida durante la 9estaci6n, 

parto o peri~o neonatal, que resulta en anormalidades de postura 

y/o movimiento, que puede acompañarse de defectos perceptivos, vi

aualaa, auditivos y de lenguaje, aat como de debilidad mental y 
27.- Linde11:111an, ~ •• La Parlliaia Cerebral Infantil, Editorial Cien 
ttfico M@dica, Barcelona, 1§68, p. 17 
28.- W.atlake, H., S~ech for the Cerebral Palaied, Hational 
Society for Cripple ~ildren and Adulta, chlcago, 1974, p. 22 
29.- Bleck, B., Ortho~aedic llanaseaent of Cerebral Palay, 
Publiahing Houae Sau er, ¡.., York, 1975, p. 19 
30.- Bagre, R., Tratado de Poniatrta, Editorial Paidoa, Buenos Ai
rea Ar<¡en.tina, 1977, p. t 
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convulsiones en diferentes grados y combinaciones." 31 

Este concepto de par&lisis cerebral es muy claro al señ~ 

lar que esta leaten, puede acompañarse de debilidad mental, es de

cir, no aparece como caracter!stica primordial de ellar a~ hay ca

•os en que aparecen de manera conjunta, pero @stoa aon contados. 

El doctor Perello y otros, en su obra Trastornos del Ha

bla, la definen comos • ••• la secuela de una afecci&n encefAlica, 

que ae caracteriza primordialmente por un trastorno persistente P!. 

ro no invariable del tono, la Postura y el movimiento, que aparece 

en la primera infancia y que no s&lo es directamente secundario a 

esta leai~n no evolutiva del enc&falo, sino debido tambiln a la in 
fluencia que dicha lesi&n ejerce en la maduraci6n neurol6gica." 32 

Todas las definiciones mencionadas, aunque no son del t2 

do idlnticas, coinciden en general en reconocer, que el trastorno 

obedece a una leaien de los centros motores del cerebro, la cual 

se manifiesta en una p~rdida del control motar. 

Concluyendo, y a manera de slntesis de las definiciones 

mencionadas por loa autores anteriores, diremos que la par&lisis 

cerebral, es la secuela de una agresi6n encef~lica, que se caract~ 

risa primordialmente por un trastorno persistente del tono muscu

lar, de la postura y del movimiento1 que aparece en la primera in

fancia, y& sea antes del parto, durante late o inmediatamente des

puAa de Al; que no a6lo es provocada directamente por la lesi6n, 

aino tmobitn por la influencia que dicha lesi&n ejerce en la madu

raci&n neurol&gica, y que puede iricluir aislada o conjuntamente, 

Ji.- De T~netti, N., Trabajo Mono¡rlfico sobre Partli•is Cerebral. 
llditado por UHICBI', 1981, p. l 
32.- Supra, mditorial Cientlfico M8dica, Barcelona, 1970, p. 12 
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e•pasticidad, que implica un aumento del tono muscular y que mas 

adelante detallaremoa, debilidad, incoordinaci6n, atetosis o tem

blor, convulsiones y trastornos visuales, auditivos y del lenguaje. 

3.- Btiologta.- Antea de paaar al estudio etiol69ico de la par&li

aia cerebral, definamoa la palabra etioloqlat " ••• aa la parte de 

la medicina que e1tudia las causas de laa enfermedades." 33 

Las cau1as de la par&lisia cerebral podemos dividirlas 

en tres etapas, dependiendo del momento en que estas aparecen, es

tas etapa• son: 

a) Causas Prenatales 

b) Causa• Perinatalea 

e) Causas Poatnatales · 

Adeinls de esta clasificaci6n, se habla de que exiaten •! 
gunoa factorea como predisponentes para la par&liais cerebral. 

Se dice que aparece con mas frecuenci~ en· los prematuros, 

en loa reCi8n nacido• de peso elevado, en lo• embarazos repetidos 

y en loa partos prolongados. 

En loa reciln nacidos de madre de edad avanzada, esto, 

debido a que general.menta la• mujeres entrada• en años, tienen fe

toa peaadoa. 

se habla tambi8n de la posibilidad que exi•te en la• ma

drea que han tenido abortos previos, de tener hijos con p"arUhia 

cerebral. 

seta leai&n, parece que •• preaenta con .. yor frecuen

cia, entre lo• niños blanco• que entre lo• de color, quiza por aer 

• u.- De Toro y Ghbert, IUCJUel, •mallo r.arouHe Iluatrado, l- ed!. 
ci6n, lditorial Larouaae, Parta, 7, p. 444 



latoa de talla menor al nacer y por la menor proporci6n de perao

naa con factor Rh negativo en la raza negra. 

a) Causas Prenatales 

Del momento de la concepci~n hasta el parto. 

Dentro de este grupo se consideran responsables de la p~ 

rlliai• cerebral, a las anomallas de desar.rollo del cerebro. 

+ Adquiridas en el Gtero1 

- Anoxia.- Todas laa causas que entorpezcan la circula

ci6n placentaria, pueden originar parllisis cerebral. 

Se •abe que el cerebro, particularmente loa ndcleoa baa~ 

lea y aus conexiones, son por d~a senaiblea a la ausencia de ox! 

9eno1 el doblaaiento del cord6n UJ11bilical o acodaduras del mismo, 

pueden restringJ.r la circulacien en el cerebro del feto. Hemorra

gias durante el -embarazo o deaprendimiento preco& de la placenta. 

- Enfermedades Infecciosas de la Madre.- Loa padecimien 

to• infeccioao• de la tna.dre producido& por un virua como rubeola, 

aarampi6n, viruela, y en ocaaiones parotiditis que implica una in

flamaci6n en la par6tida, hepatitis, que pueden afectar el cerebro 

fetal. 
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- Enfermedades Hetab6licaa de la Ha.dre.- Una de las cau

aaa mla frecuente• da he111Qrra9ia cerebral en el feto, ea la toxe

mia qra~dica. LOs vasos aangulneoa en el cerebro del feto aon 

afectado• por la• suatancias t6xicas presentes en el torrente cir

culatorio de la madre provenientes de: ci9arri~lo, drogas, alcohol, 

eate dltiloo puede ser talllbiln un irritante del aiat8111A nervioso 

central1 todas e•taa ori9inan necroaia de la au•tancia 9ria, con 

ti...orra9ia aacundaria. &ata toxicosis 9ravfdica,.prediapone a la 



madre a partos prematuros. 

La diabetes puede originar tambidn lesiones cerebrales, 

ya que las madree afectada.a por esta enfermedad, por lo regular, 

4an a luz a fetos qran4ea. 

- Anemia y Lesiones Heplticaa.- Dan como resultado alte

racionea nutricias en el cerebro. 

- Hemorra9ias Cerebrales.- Ocasionada• por traumatismos 

maternos, por toxernia• ya mencionadas, o bien, hemorragias mater

na• en el primer trimestre del embarazo. 

- Eritroblastoaia Fetal.- El factor Rh, se halla presen

te en un 85\ 4e la poblaci~n blanca. Cuan4o una mujer Rh neqativa 

concibe un hijo Rh positivo, a menudo la madre produce-anticuerpos 

anti-Rh positivo• que causan un tipo especial de par~lisis cere

bral. Aproximadamente a6lo uno de cada 33 reci6n nacidos de madres 

Rh negativo, eat~ afectado de eritroblaatos~a feta.l.. La raz6n de 

un pOrcentaje tan pequeño es, que el primer hijo no se afecta, y 

el ndmero de pria~paxas ea mayor al de mult~paras y, ademA.s, algu

nos de loa reci~n nacidos son· a su vez Rh negativos. 

La incompatibili4a4 Rh 4e los pa4res, oriqina Kernicte-

rua_ o ictericia nuclear en el reci6n nacido. 

b) causas Perinatale• o Natales 
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Des4e el comienzo 4el parto hasta la viabili4a4 4el feto. 

- Anoxia Perinatal.- Quiza el factor m&• importante en 

el l!IOl'llento del parto. 

•cuaJido la placenta ae 4espeqa 4el Gtero o el cor46n um

bilical ae secciona, la oxiqenaci6n 4el feto 4epen4• enter ... nte 

4e aua pulmones. Las aco4a4uraa y c011preeionea 4el cor46n Ullbili-



cal durante el proceso del parto pueden disminuir la proviai6n de 

oxigeno del feto.• 34 

Esta anoxia puede preáentarse como conaecuencia del mal 

uso de aedante• o anest@sicos admini•trados a la madre, lo• cuales 

oca•ionan aafixia, por lo que se puede provocar una disminuci6n de 

la preei6n aiat6lica hasta 80, suficiente para reducir aeriamente 

la provisi6n de oxlqeno al feto. 

Taabian- ae presenta por anoxia materna vla hipotenai6n, 

e• decir, la tenaien arterial es menor a la normal. Por ingeati6n 

de liquido aani&tico, el cual se encuentra en la membrana interior 

que envuelve al feto llamado amnios. 

POr partos con pres~ntaci6n de nalgas y retenci~n de ca

beza, esto ~ltimo encuentra su explicaci6n en el hecho de que en 

la presentaci6n normal, cefl.lica o de cabeza, el feto puede respi-
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rar antes de que la circulaci6n placentaria se interrumpa¡ en caso 

contrario, cuando la presentaci6n es podllic& o de nalgas, el tiem, 

po entre la salida del cord6n Ulllbilical y la cabeza se transforma 

en un lapso de anoxia potencial. 

- Trauma.- otro de los factores etiol6gicos perinatales 

predominante en la parllisis cerebral, lo constituyen las heridas 

provocadas durante el nacimiento, por la utilizaci8n de forceps, 

que sonz •instrumentos de cirugla que son utilizados en los partos 

dificiles. • 35 

Tallbi~n ae causan heridas al feto cuando se lea oprime 

la cabeza o el t&rax, ~ b~en, cuando loa parto• son muy prolonga-

34 .- llonografla IX Rehabilitaci6n, Biblioteca del Centro de Infor
aaci6n de APAC, p. 6 
35.- Da Toro y Gisbert, Miguel, ob cit, p. 477 
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doa. 

•s1 hecho de nacer es, por a! mismo, un obstlculo diflcil 

de vencer. En el proceso del· parto el feto usa su cabeza corno arie

te impul•ado por la• contraccionee uterinas. cuando la cabeza fetal 

•• qrande y la pelvi• eatrecha la aaleabilidad de aquella puede re

aultar inauficiente y como conaecuencia el cerebro puede dañarae.•36 

- Cambios SGbitoa de Preai8n.- Cualquiera que aea el mltg 

do, lllmeae parto eapontlneo o parto por cealrea, independientemen

te de que alc¡uno reaulte mucho rala satisfactorio que el otro para 

la madre, en ninguno de loa doa caao• se eatl libre de cc::aplicacio

nea. Dicho en otraa palabras, la preai~n intrauterina •• mayor que 

la ataoaflrica. El paao repentino de una preai8n a otra pueda oca

aionar embolias qaaeosas, ruptura• de vasos aanqulneoa y hemorra

giaa, por lo tanto, hay que toaar en cuenta en ambos caeos el tiem

po que se requiere para la deacaapre•i8n proqre•iva. 

e) cau••• Po•t:natal••. 

- H~rra9iaa Intracranealea.- Por frac~uraa en el cere

bro derivadas de alqGn accidenta o alguna catda deade.alqGn lugar 

alto. 

- Infeccione• cerebrales.- ca.o la meningitis o la encef~ 

litia. 

- Reaorragia• cerebral•• B•pontlnaaa.- Debido a acciden-

tea vaacularea. 

- Anoxia.- Por di8xido da carbono, e•trangulacien, por 

qran altit...S o baja preai8n. 

- Intoxicaci8n.- l'or inga•ti4n de plOllO O aralnico. 

36.- Ob cit, llibliotaca del Centro da Inforaaci8n da UN;, P• 7 
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- Analllallaa Tard!aa del Desarrollo. 

Otra circunstancia que puede provocar parlli•is cerebral 

y que ha sido poco eatudiada, la encontramos en loa niAoa que son 

fuertemente 9olpeadoa por •u• padrea o tutores. Eatoa golpea, que 

van deade raapaduraa leves haata fracturaa, implican un dafto obviar 

tarabiln puede darae el caso de aacudi.mientOa, que provocan una hem~ 

rragia intracarebral difusa ain signo• externos. La• aecuelaa que 

aeo11pañan a eataa heridas, pueden preaentarae rlpidaaente con sig

noa de eapaaticidad, ce9uera y convulaionea. 

4.- Claaificaci&n.- Respecto de la clasificaci&n de la parllisis 

cerebral, existe una gran variedad de opinionea, ya que raaulta di

ficil, aino ea que imposible, encontrar un tipo puro en donde ubi

carla, preaentln4oae en la mayor parte de loe casos una combinaci6n 

de slntoma•, lo cual dificulta au claaificacidn. 

Para poder tener una cla•ificaci&n lo mi• exacta pc•ible, 

•e debe hacer un estudio en cada c&•o para poder determinar el tipc 

y el 9rado de deficiencia 11\0tora, &al """'° la severidad de las alt~ 

racione• •enaoriale•. 

llD8 80R; 

Lo• tipo• 4~ clasificaci6n que a continuaci6n e•tudiare-

a) &e~n loa Efecto• FUncionale• 

b) Se9!h' la Diatribucidn Topc9rlfica 

el B•9!h' la Intensidad 

a) 8e9Gn loa Bfectoa Funcionale•.- De ac"*i:do a esta el~ 

aificmci&n, axiaten cinco tipc• principales de parlliaia cerebral 
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a saber: esp&stica, atet6aica, at&xica, fl&ccida y mixta. 

- Esp&stica.- El individuo que sufre espasticidad, refle

ja un incremento de la tensi6n o tono muscular por lesi6n de los h~ 

ces piramidales, o aea, las vlaa motoras que descienden desde la 

corteza y que rigen a los movimientos voluntarios. 

En el paciente eaplatico los movimientos norm.alea eatln 

auatituidoa por una acci6n refleja en masa de tipo flexor o exten

aorr cuando el Paciente .intenta flexionar cualquier parte de au 

cuerpo, colwnna verte.bral, brazos o piernaa, no podr& realiaar la

to, sin que flexione la totalidad de su cuerpo. 

Loa movimientos reflejos primitivos en masa, son caract~ 

rlatica primordial del esplatico. Tambi8n ae puede apreciar una 

9ran debilidad en alqunos grupos musculares, debido a la falta de 

uso en un tiempo prolongado. 

El niño eap&atico generalmente presenta una incapacidad 

para enderezar la cabeza, mantener el equilibr.io en cualquier PD•! 

cidn o usar sua brazos o manos. Carece de la rotaci~n en el eje de 

su cuerpo. 

En general, el lenquaje del eapl.atico se produce con 

qran eafuerso, exploaividad y falta de claridad. 

Los caso• de eapaaticidad repreaentan alrededor del 66• 

de todo• loa ca•o• de par&liaia cerebral. 

- Ateteaica.- La atetoaia obedece a una leaien de loa 

9an9lioa_baaalea. 11 ateteaico presenta un tono .,..cular fluctuan

te, que va 4eade la hipertonla haata la hipotontar preaenta movi

llientoa involuntario•, .al coocdinlll!oa y bruaco•. 

Phelpa noa dice an •u libro Zl !filio con Per&liaie Cere-
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bral, reapecto de loa movimientos de los atet6~icos graves; " ••. 

recuerdan loa movimiento• del que esta en el agua y no sabe nadar.•37 

En general, estas personas no pueden mantener una poai

ci6n estable para controlar sus movimientos y para dar una postura 

fija a la parte que se mueve, interfiere en la realizaci6n de la 

deatreza manual. 

El control de la cabeza es deficiente, muy a menudo aso

ciado con alteraci6n del control de loa ojos, del lenguaje y de la 

audici6n. Batos niftoa presentan con frecuencia dificuLtad en la 

alimentacien, la boca abierta y babeo conatante1 la reapiraci6n es 

habitualmente anormal. 

El lenguaje del atet6sico es muy variable, los casos le

ves pueden preaentar s6lo pequeñas fallas de articulaci6n y en ca

•o• severos, no hablan en lo absoluto. En algunos niños la articu

laci6n de la palabra no es tan deficiente, 9ero la producci6n de 

la voz es mala en casi todos ellos, en especial con respecto a so

nidos sostenidos. 

Este tipo de personas parecen ser inestables, .Y es impr~ 

decible su respuesta a la estimulaci6n cuando ee encuentran en un 

e•tado de hipertonla, parecen tener un bajo umbral para la excita

ci6n, y cuando su esta.do es hipot6nico, un Ulltbral alevado con res

puesta retrasada. Tienen facilidad para llorar y retr en forma in

controlable, presentan cambios rlpidos de un estado a otro tanto 

fleica corno emocionalmente. Este trastorno ee manifiesta hasta los 

cuatro meaea de vida.del niño, que e• el momento en que el pequeño 

intenta realiaar movimientos voluntarios. 
37.- Phelps, w., The Cerebral Palaied Child, Publiahlnq Rouae Simon 
and Shuater, Hew York, l§se, p. 4s 



El doctor Winthrop Phelps, ha clasificado doce tipos de 

atetosis a los que da los siguientes nombres: 

SS 

•1.- Aducci6n: Bs el tipo mis comOn, implica la interven

ci6n de los mOsculos accesorios de los movimientos de aducci6n1 los 

brazoa se Mantienen unidos al tronco, los movimientos de aducci6n 

son extremadamente lentos en algunas ocasiones cuando se trata de 

tomar un objeto, y loa pies deacriben un movimiento circular. 

2.- Temblor: Este ~ipo ea casi tan comQn como el anterior; 

existe contracci6n y relajaci6n muscular involuntaria de tipo irre

qular, lo cual implica a los mecanismos flexores, extensores, abdu~ 

torea y aductores, que actdan en forma alterna y constante. 

3.- Diston!a: Laa extremidades aaumen posiciones distor

sionadas, las cuales son adoptada• involuntariamente por peri6dos 

que van de segundos a minutos; los movimientos dist6nicoe pueden 

afectar el cuello, el tronco, los brazos y las piernas. 

4.- Estremecimiento: Se parece mucho al que cualquier 

persona experimenta: Aste puede ser violento, haciendo caer al pa

ciente, o simplemente producirse un estremecimiento ligero a trav@s 

de los brazos y las piernas. 

s.- Sacudidass Es un tipo raro de atetosis pues los bra

zo• y piernas, ae contraen en aducci6n desde el eje de los hombros 

hasta la espina iltaca¡ habitualmente hay poca ilnplicaci6n de los 

dedos, manos, awñecas y rodillas. 

6.- TenaiOn: La manifestaciOn de la tenaiOn puede perman~ 

cer por larc¡o• peri6doa, durante loa cuale• no ee obaerva temblor 

o di•tonta, y al de•aparecer •e revela la verdadera naturaleza de 

la llteto•ia· 



7.- Sin Tensi6n: Es un estado transitorio que puede ocu! 

tar otro tipo de atetosis, sin embargo, es frecuente que se le coE 

sidere durante la infancia como un tipo raro de atetosis at6nica, 

lo cual resulta err6neo1 se caracteriza por movimientos involunta-

· rios francos, pre•entlndoae frecuentemente en bebls, siendo habi

tualmente un primer stntoma. 

8.- Hemiatetosis: Esta ee estricta.mente una claaifica

ci6n topogr&fica, cuando afecta a un lado del cuerpo solamente. 

9.- Cuello y Brazo: Esta afecci~n se limita a la parte 

baja de la cabeza, cuello y hombro, con poca atetoais o sin ella 

en las pierna•r puede presentarse o no trastorno en el Area del 

lenguaje. 

56 

10.- Atetosis Sorda: Su etiologta es la incompatibilidad 

de Rh1 habitualmente presenta algGn grado de p'rdida auditiva, ya 

que generalmente los tonos de alta frecuencia se pierden· y los de 

tono bajo se escuchan bien, por ello se·les puede considerar con 

un grado auditivo normalr en.la lenc;rua, garganta o labios, se pue

de observar la ausencia de atetosis, sin embargo se diagnostica c~ 

mo tal porque el paciente repite las palabras sin consonantesr 

existe tambiln en este tipo de par&liais, lim.itaci6n en los movi

mientos oculares. 

11.- Plrdida del Equilibrio: Es un tipo raro de parlliaia, 

donde los movimientos del paciente son semejante• a los de un indi

viduo ca11inando en un tren en movim.iento. El mecanismo del cese del 

equilibrio apa~ente, surge claro e involuntario, ain esnbargo loa p~ 

cientes rara vez caen. 

12.- Descarga F.mocionlll& Habitualmente la atetoais de adug 
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ci6n o de temblor, se presenta acompañada con una descarga de los 

mecanismos de la risa, llanto o cOlera. Una muy ligera estimulaci6n, 

puede producir el ciclo de una de estas emociones sin corresponden

cia con su estado de Animo interno.• 38 

- At&xica.- Se debe a una leai6n cerebeloaa y •e manifie~ 

ta por falta de equilibrio y coordinaci6n. 

En loa casos de ataxia pura, el tono mGscular no ee nor-

mal, lo que provoca que loa movimientos sean incoordinadoa. 

El deaarrollo motor del niño atlxico es qeneralmente atr~ 

sado, alc4nzando el nivel del niño normal ~ucho mas tarde. 

Sus movimientos son eapasm&dicoe e incontrolados, el con

trol de la cabeza y tronco ea deficiente, por lo que con frecuencia 

no puede sentarae antes de los 15 6 18 meses de edad. El ponerse de 

pie, aal como la marcha, pueden estar atrasados por dos 6 tres años 

y el nifto sera inestable con tendencia a caer. Los movimientos fi

nos de las manca y los dedos, aaf como la manipulaoi~n de los obje

toa, son incoordinados, pudiendo existir un temblor intencional. 

Con frecuencia existe la dificultad agregada de falta de movimien

tos oculares independientes del movimiento de la cabeza, siendo la 

conaecuencia, el no poder aeguir un objeto o uaar sua ojoa para co~ 

trolar loa movimientos.de aua manos. 

El lenguaje aparece con retraso aiendo Aate incoordinado, 

carente de ritmo, manteniendo cmao caracterlatica la boca abierta y 

el babeo. 

Bn el niño at&xico, la ttpica inestabilidad del tronco se 

demuestra en la poaici6n de sentado. 

38.- lllidem, p. 57 
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Aproximadamente un 15• de las personas con parllisis cer~ 

bral, pertenecen a este grupo. 

- Fllccida.- En este tipo de par&lisia cerebral, se obse~ 

va una disminuci6n del tono muscular: hipotonla. 

Los movimientos de estos pacientes son lentos e incoordi

nadoa, aaf como el lenquaje1 loa mdsculos de la cara eatln flojos 

debido a la hipotonicidad y a consecuencia de ello sufren alteraci~ 

nea en la degluci6n y maaticaci6n1 su reapiraci6n es irreqular. 

- Mixta.- Que puede 'ser r!gida o temblorosa. 

Rlgida1 caracterizada por una alteraci6n de los mQaculos 

antagonistas, con resistencia a los movimientos pasivos, lentos de 

este tipo de mdaculoa. Generalmente se acompaña de hipertonla y no~ 

malidad o di•minuci6n de los reflejos. Se puede hablar de par&lisis 

cerebral rlgida, cuando se presenta un cuadro de atetosis o espast! 

cid ad. 

Tenabloro•a: esto se debe a una lesi6n de los nO.cleoa ba&!, 

lea. Esto• pacientes presentan un cuadro compuesto de atetoais y 

ataxia. Presentan movimientos involuntarios e incoordinados de tipo 

r!tmico alterado debido a la contracci6n agonista y antagonista. 

Las personas presentan generalmente problemas de deglu

ci~n, maaticaci6n·y respiraci~n, por lo que el desarrollo del len

quaje no es normal. 

b) SegGn la Distribuci6n Topogr&fica.- En esta claaifica

cien, el criterio para determinar el tipo de par~lisis cerebral se 

baaa en loa miembros afectados. 

- Honoplejia• Afecta a un •ola miembro. Ea un ca•o extre

mad ... nte raro en la.par&liais cerebral. 



- Hemiplegia: Comprende la extremidad superior e infe

rior del mismo lado del cuerpo. LOS hemipl~qicos son casi siempre 

espAsticos, pero a veces se ven hemiplejia& atetoidea puras. 

- Triplejia' Esta comprende tres extremidades, general

mente las dos inferiores y un brazo, y la afecci6n es generalmente 

del tipo esp&stico. 

- Paraplejia: Este tfrmino se utiliza cuando estln afec

tadas las extremidades inferiores. Prlcticamente todos los pacien

tes parapl6jicos pertenecen al tipo esp&stico. 

- Diplejia: Tambi~n se encuentra afectada la totalidad 

del cuerpo, pero la mitad inferior ae encuentra mla afectada que la 

superior. 

- Cuadriplejia• Afecta a la totalidad del cuerpo; la par

te superior se encuentra m'8 afectada o bien, iqual que la inferior. 

La diatr~buci6n ea generalmente asim8trica, y al esta asimetrta es 

muy marcada, ae dice que eatoa casca son hemipl~jicoa dobles. 

e) Seg?n la Xntensidad.- Es esencial que el grado de inc~ 

pacidad del paciente se clasifique de acuerdo con la intensidad de 

la mi•ma. Eata claaificaci.6n se basa en la capacidad del paciente 

para llevar a cabo las actividades diarias. 

- Leve: Estos pacientes pueden valerae por st mismos, no 

neceaLtan de ningdn tratamiento puea no tienen dificultad de expre

si6n, cuida de sus neceaidade• diarias y anda •in necesitar ayuda. 

- Moderadai Bl paciente requiere de cuidados especiales 

puaa no puede cuidarae solo, Presenta dificultad•• para el de•plaz~ 

!liento corporal y problenua• en •U expresi8n. En ••to• casos •uele 

necaaitarae de aparato• ortopAc:licoa, y por lo general son au•cepti-
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bles a una recuperacien funcional aceptable. 

- Severa: El paciente necesita tratamiento y la intensi

dad de la afeccien es tan grande, que el pronostico en cuanto a de~ 

plazarniento, expresi6n y capacidad de cuidarse solo, es poco favor~ 

ble. 

ProblemaR Asociado• 

A menudo se observa que la leai6n cerebral ha afectado no 

aelo el deaarrollo del movimiento aino tambiln, y en diferente gra

dos el de•arrollo de la inteligencia, la viei6n, la audicien, el 

lenguaje y otroa trastornos importantes para el progreso del niño. 

L•• principales complicaciones que acompañan a la parAli

aia cerebral son la• siguientes: 

• Problemas Visuales.- Entre los trastornos visuales m&s 

frecuentes que afectan a las personas con par4lisis cerebral se en-

cuentranz traatornos de la motilidad visual, fundamentalmente el e~ 

trabiamo y el niataqmua; ademls de trastornos en la ~ijacien visualz 

desviaciones de la mirada hacia arriba y hacia abajo • 

• Problemas Au~itivoa.- La persona con parllisis cerebral 

presenta con frecuencia trastornos auditivos, por lo que es impera

tivo tratar eate tipo de problemas en estos pacientes. Los tipos de 

problemas auditivos son mGltiplea y las sorderas son tanto de tran~ 

mici6n como de percepcidn y mixtas. Esta deficiencia ae encuentra 

generalmente en loa atetdaicoa, en los que la p8rdida ae refiere 

a sordera ~ra loa tonos agudos . 

• llpilepaia.- La epilepsia ea mis comGn entre los cuadri

plejicoa y hllllipl6jicos que en otro tipo de parllisia cerebral. E•

ta ae refiere a la aparicien de mis de un ataque despu8a de las dos 



primeras semanas de vida. En caaos graves, interfiere seriamente 

con el aprendizaje y sf estos son frecuentes, pueden dar lugar a 

una disfunci6n intelectual grave, pero ésta es s~lo temporal y es-

tos casos aon muy rarea • 

• Problemas del Lenguaje.- Cuando el control de los mds

culos faciales y respiratorios, de la lengua o los labios ea defi

ciente, se producen trastornos en el lenguaje. 

El grado de diafuncidn en el lenguaje depende en gran me

dida del tipo de par4lisis cerebral en particular, ya que hay per

sonas que no presentan problema alquno en la producci6n de pala

bras, y ai late exiate, ea tan mtnimo que no interfiere de ninquna 

manera en la calidad de laa palabras emitidas. otroa, debido a au 

excesiva tensien muscular, tienden a producir un lenguaje exploai

vo, interrumpido por largas pauaaa. 

La dificultad en la alimentaci6n va asociada con 8ata 

anomalla del len!Jllaje, aunque la situacidn puede mejorar pcr medio 

de la fieioterapia.y la foniatrla utilizadaa deade temprana edad. 

s.- Sintomatologfa.- Por aintomatologla entendemos: "Estudio de los 

afntomas de las enfermedades.,.· 39 

El objeto de la aintomatologla, ea el de estudiar los 

slntomas de una enfermedad para posteriormente realizar au diagn6a

tico y •i ea po•ible •u tratamiento. 

El crecimiento y desarrollo nomal del niño •i9Ue un pa

trl!n definido de las actividades motora• de adaptaci6n, lenCJUaje Y 

•ociale•. Ob•ervando la conducta de un niño cualquiera y coiaparln-

39.- De Toro y Gi•bert, lliguel, ob cit, p. 947 



dola con loa patronea establecidos, el mAdico ~uede tener una idea 

bastante acertada del nivel de madurez. 

Loa niños con par&lisis cerebral presentan persistencia 

de los caracteres reflejos primitivos de la postura y del movimien 

to, con actividad anormal de los reflejos t6nicos. 
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Hay que tener en cuenta la presencia o ausencia de loa s~ 

quientes reflejosz 

- Reflejo de aucci6n y orientaci6n al tocar los labios o 

cara. Ea anormal que ae preaente al año de edad. 

- Reflejo de Moro, .qeneralmente desaparece a los cinco m~ 

aes. 

- ~eflejo de enderezamiento del cuello. En niños normales 

aparece a loa do• meses y persiste toda la vida. 

- Actitud de defensa al provocar el descenso del sujeto 

con rapidez. Aparece a los seis meses y persiste toda la vida; en 

loa niñoa con pa.rlliais cerebral, eato no ocurre. 

- Reflejo de defenaa al descenso invertido. Al provocar 

el deacenao del individuo cogido por los pies, Aste, acaba por ex

tender laa extremidades superiores al aproximarse al suelo. La pe~ 

aona con parAliais cerebral, dirige su~ brazos_ con rigidez al fren. 

t~ con loa antebrazo• en pronacien. 

Estas son las personas con par&lisis cerebral y sus cara~ 

terlaticas, personas muy semejantes al res_to de la humanidad; su 

Cnica variante, se centra e~ el are4 motrit, y no por ello tienen 

fuera de au alcance la poaibilidad de integrarae a la aociedad a 

trav~a del trabajo, del contacto con la qente que no tiene eata le

a16n, ya que es esta falta de acercamiento lo que los hace mas in-
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aeguros, perteneciente• a un mundo diferente, de donde alqunos ae 

niegan a aalir por temor a no encontrar esa inte9raci6n, eaa conv! 

vencia con el mundo que loa rodea. 



C A P X T U L O X X 

DERECHO AL TIUUlliJO 

B• en e•te capitulo donde fundamentaremoa el tema princi

pal de nue•tro trabajo de inve•ti9aci8n1 el derecho al trabajo. Y 

para comenaar a hablar de ello, resulta conveniente reMOntarnoa a 

lo• ori9enea de la palabra trabajo y todo lo que esta implica. 

PodllÍllO• decir que el ori9en etilllol89ico de la palabra tr~ 

bajo ea incierto, ya que no sabemos a ciencia cierta - por la dive~ 

aidad de opinione• de distintos autores - la ralz le9ltima de dicho 

vocablo. 

•AlCJUnO• autores señalan que proviene del latln TRABS, 

TRABXS, que •iqnifica traba, ya que el trabajo implica una traba p~ 

ra el hollbre porque aiempre lleva impllcito el deaplie9ue de un es

fuerzo determinado. 

Otros encuentran au rala· en la palabra LABORARE o LABRARE, 

que ai9nifica laborar, relativo a la labranza de la tierra. 

Otro• mla, ubican a la palabra trabajo dentro del vocablo 

9rie90 TllXLBO, que implica apretar, oprimir o afli9ir.• 40 

La Real Academia Espaliola define al trabajo como: • ••• un 

••fu.rzo h..,ano dedicado a la produccien de la riquesa.• 41 

to.- xnet1tuto de xn¡e•ti9acione• Jurldioaa, Diccionario ftildico 
Mexicano, ta.o n, 2- edicien, llditorial l'orrda, Nlx1co, •• p.ns 
~1 Acadeaia Bapafiola, Diccionerio de la.Lengua Baf¡liola, tollo 
ii; aO-.-ecllcldn, llditorial Espaaa calpe, 8.A., B•pafia, i 4, p. 225 
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La Ley Federal del Trabajo en su articulo 8°, plrrafo se

gundo establece: El trabajo es toda actividad humana, intelectual o 

material, independientemente del grado de preparaci6n t@cnica requ~ 

rido por cada profesi6n. 

De lo anterior, podemos deducir en primer lugar, que todo 

trabajo requiere de un esfuerzo de quien lo ejecuta y que tiene e~ 

mo finalidad la crea.cien de satisfactores; en segundo lugar, que. e1 

trabajo es una de las caracterlsticas que distinquen al hombre del 

resto de los seres vivientesr es necesario mencionar que a la acti

vidad de estos aeree vivientes distintos al hombre, relacionada tan 

s6lo con el mantenimiento de la vida o la supervivencia, no puede 

llamaraele trabajoJ solamente el hombre es capaz de trabajar, el 

trabajo estl adherido a la propia naturaleza humana, es como la ex

tenei6n o reflejo del hombre. 

El trabajo es tan antiguo como el hombre mismo: la histo

ria del trabajo •• la historia de la humanidad, la vida de esta, va 

lntimamente ligada al trabajo, constituye el verdadero fundamento 

de su existencia. Sin embargo, es importante señalar el valor tan 

diferente que se le ha dado al trabajo a traves de la historia. 

l.- llntecedentee.- El derecho al. trabajo constituye en el presente, 

111Dtivo de 11111plio• l'IOvilllientos de opini6nr parece ser conaagrado co

mo un deber de la sociedad para con el individuo y tiene, en cuanto 

a •u e•~so, antecedente• que parecen olvidado•. 

La idea del derecho al traba1o eetl aeociada hiet6rica111en 

te a to4aa l .. lucha• eocialee. PodrlalllO• encontrar antecedente• r~ 

11Dtoa en la luc:lla de Sapartaco al frente de loa eaclavoa, y en To-
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mla Moro (1478-1535), Lord Canciller de Enrique VIII, cuya Utop!a 

presenta un cuadro de la vida democrAtica, en el que se prefija co

mo punto de partida la destrucci6n de la propiedad privada. La Ciu

dad del Sol, de Tom&a Campanella (1568-16391, puede reflejar a su 

vea un principio de socialismo ut6pico. Sin embargo, para hablar de 

antecedentes mas concretos acerca del reconocimiento del derecho al 

trabajo, habremos de mencionar el prelinbulo del Edicto de 1776 por 

el cual, Turgot 1uprimla las corporaciones en Francia y expresaba: 

•010•, al dar al hombre necesidades, al hacer necesario el recurso 

al trabajo, ha hecho del derecho de trabajar la propiedad de cada 

hombrer y esta propiedad es la primera, la mis sagrada y la mas-im

prescriptible de todas." 42 

En este edicto se postula la libertad de trabajo como un 

derecho natural del hombre. 

El 21 de abril de 1793, Maximíliano de Robespierre expone 

ante la sociedad de jacobinos el Proyecto de Declaracien de Dere

chos del Hombre y del Ciudadano, en cuyo articulo XX, se declara 

que la sociedad esta obliqada a subvenir a la subsistencia de todos 

sua miembros, ya sea procurlndoles· un. trabajo o bien, asequr&ndoles 

lo• medica de existencia a quienes no esten en condiciones de trab~ 

jar. 

B•taa ideas tnanifeatadas por Robe•pierra, ae incrustan 

poateriormente en la Declaraai6n Constitucional de Derechos del 24 

de junio de 1793, en la que dentro de au artlculo e• •e determina, 

que lo• •ocorroa pGblicoa son UJlA deuda sagrada. La aociedad debe 

la •ub•i•tencia a loa ciudadano• desgraciado•, sea procur&ndolea 
4Z.- Tl••¡¡¡¡¡aum, citado por Cabanellas, Guillerao, Introducci6n al 
Denoho Laboral, lditorial Qllleba, Argentina, 1973, p. 355 
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en aptitud de trabajar. 
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En la Declaraci6n Mexicana de Apatzingln en 1814, se ele

va el ideal del trabajo como un derecho natural del hombre a la ca

tegorla de derecho universal del individuo 

Se debe a Fourier la construcci6n de una teorta sobre el 

derecho al trab5jo. Fourier estimaba inoperantes los derechos polt

ticos proclamados por la Revoluci6n Francesa, a los que opone los 

derechos econ6micos fundamentales como son el derecho al trabajo y 

el derecho a un mlnimo de •ubaiatencia, ofreciendo para ello solu

ciones m&s te6ricas que pr&cticas. 

Estas ideas de Fourier inapirar6n - aGn apartlndose de el 

- a COnsiderant, quien conatruy6 su tesis en el sentido de que el 

derecho al trabajo debla aer conaide~ado como substancial de la mi

•i6n del Batada y cama dnico media de le9itimar el rl9imen de la 

prapie4ad privada. Faurier considera el derecha al trabajo como uno 

de loa derechos fundamentale• del hO!lll>re al afirmar: •ya.he nacida 

en asta tierra, reclaino la admiai8n a todos los trabajos que en 

ella •e ejercen¡ reclamo la antre9a adelantada de todo• loa instru

aento• nec••&rio• para ejercer este trabajo.• 43 

Conaiderant por el contrario, eatiaa que e• miai6n del B~ 

tado la de asec¡urar la ex.iatencia del tral>ajador por medio del tra

bajo, eatando obli9ada a procur(raelo a todos los individuas. 

La aituaci6n sua1111ente 9rave por la que atravesaba Fran

cia y eapacia1-nte Parta en el afio de 1148, motivlS c¡ue, a rata de 

la 11eV..1ucUln da febrero de 4icl\o allo, una d• laa pr1-ru preocu

u.- Fourier, cit..SO por Glliller.o Cabanellu, ob cit, P• 356 
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paciones del gobierno provisional, fuera la de ocuparse del derecho 

al trabajo, lo· que hizo que por proclama del 25 de febrero del cit~ 

do año, el gobi~rno provisional de la RepOblica Francesa se obliga

ra a garantizar la existencia del obrero por el trabajo. La idea de 

crear loa Tallerea Nacionales con el objeto de facilitar trabajo a 

todo aquel que necesitara un empleo, ae materializ6 a fin de hacer· 

efectiva aquella declaraci6n. Por primera vez, se hacfa imperativa, 

cOJIO obli9acien del E•tadO, dar trabajo a aquel que se encontraba 

•in eapleo. 

Esta idea del derecho al trabajo fu6 igualmente expuesta 

en la Aaamblea Nacional de Francfort-Sur-Le Mein (1848-1849), cuan

do •e diacuti6 la conatituci6n del pueblo alemSn, intentSndose in

troducir alqunaa enmiendas que tendtan a reconocer el derecho al 

trabajo. 

Bncontramos otro antecedente cuando en junio de 1860, el 

Canciller Biaa&rk presenta ante el Reichsta9 un proyecto de ley, 

aprobado nueve años m!s tarde y en el que se acordaba que el Estado 

debe cuidar de la subsistencia y del sostenimiento de los ciudada

no• que no puedan procurarse a a! mismos medios de existencia, ni 

obtenerlo• de otras personas privadas obligadas a ello por leyes 

••peciale•. 

A aquellos a quienes no faltan mSa que los llltldioa y la 

ocaai6n de ganar por s! su propia subsistencia y la de su familia, 

debe proporcionarseles trabajo conforme a sus fuerzas y a su capa-

ci4ad. 

'l'Oda la preai6n que & trav~s del siglo XlX van levantan

· .so lo• lllOViaientoa aocialea, que empujan hacia una legialaci6n ••• 
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humana y adecuada a las neceaidades del proletariado, determina, en 

marzo de 1871, el movimiento conocido como La Comuna de Parta, pri

mer intento de gobierno popular que tuvo una duracien eflmera y una 

trascendencia social considerable. No obstante del fracaso en que 

finaliza con la matanza del 28 de mayo de e•e mi•mo afio, La comuna 

de Parla triunfa en la medida en que se convierte en una dr'1mltica 

llamada de atenci6n a los gobiernos. 

Inglaterra vota el 29 de junio de ese año la primera ley 

en favor de los Trade-uniona, y Francia pese a la victoria de la r~ 

acci6n, establece la libertad de asociaci6n profeaional. Guillermo 

II en Alemania, provoca la renuncia de Bismark el 20 de marzo de 

1890, al dictar una reaoluci6n favorable a loa trabajad.Qres en la 

hualqa minera de 1889. 

Ea quizl la Primera Guerra Mundial, el punto mla alto en 

la evoluci6n de los derechos •ociales1 aimultlneamente en nuestro 

pa!s, al movimiento revolucionario incluye en •u con•tituci~n lo• 

derecho• •aciales, transformando de manera radical la orientaci8n 

jurldica, politice y aocial de au carta maqna. Bl COn•tituyente de 

Queretaro en· 1916-17 y Ver•~llea en 1919, crean un nuevo derecho. 

A partir de ese nmmento, eur99n.mGltiplea conatitucione• 

y leyea, en laa que •e reconoce el derecho al trabajo. Asl lo eata

blecen• el articulo 163 de la Con•tituci6n de lfeiJlar en Alemania, 

al articulo 46 de la Conatituci6n de la RepGblica Bapañola de di

'iembre de 1931 y loa articulo• 12 y 118 da la Conatituci6n Rusa 

del 5 de dici..a.re de 1935, tan a6lo por mencionar al9'1naa1 todH 

ellH afi,,..n el derecho al trabajo, e incluaive aellalan el deber 

de trabajar. 
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Entre loa años de 1940 y 1945, como consecuencia de la s~ 

gunda Guerra Mundial el progreao social se estanca, sin embargo,su~ 

gen de ella nuevos documentos en los que el derecho al trabajo se 

reafirma corno una de las mis importantes garant!as sociale•. Entre 

otras tenemos1 La Declaraci6n de Filadelfia, que pugna por la con

•ervaci6n plena del empleo y la elevaci6n del nivel de vida (19441; 

el articulo 55 de la carta de las Naciones unidas, aprobada en San 

Franciaco California, en 1945 cuyo inciso A, intenta promover el 

trabajo permanente para todo•1 la Constitucien Francesa, aprobada 

en el referendum del 13 de octubre de 1946, en cuyo prelmbulo se 

afirma que toda persona tiene el deber de trabajar y el derecho a 

obtener un empleo. 

Llegamos a la carta de la Organizaci6n de Estados Americ~ 

nos, que en lo relativo al derecho al trabajo fuA redactada por Ma

rio de la Cueva. 

La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, aprobada 

por la A1,.1mblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre 

de 1948, en cuyo art~culo 23 primer inciso, se establece que toda 

peraona tiene derecho al trabajo, a la libre elecci6n de su trabajo, 

a condicione• equitativas y aatiafactoriaa de trabajo y a la proteg 

ci6n contra el deaempleo. 

Por-otro lado, en lo que reepecta al derecho del trabajo 

en nueatro pata, el Constituyente de Quer6taro con la incluai6n en 

una conatituci6n de nomas relativa.a al caapo y el trabajo, produjo 

la.pri11era Con•t1tuci6n aocial del ~undo, sin eabargo, eatl, ai 

bian contenta la libertad de trllbajo, no inclula .el derecho al tra

ba;lo ..... hasta 1970 cuando en la Ley Federal del Trabajo, ae. expr!! 
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ao en su articulo 3°, que el trabajo es un derecho y un deber so

cial1 dicha expresi6n, no tiene su origen en_el Derecho de nuestro 

pala, su origen proviene de la Carta de la Organizaci6n de Estados 

Americanos en cuyo articulo 29 est& contenido y como ya mencionamos, 

fuA obra del maestro Mario de la Cueva. 

Por dltimo, con fecha de 19 de diciembre de 1978, se pu

blic6 en el diario oficial de la federaci6n, el decreto por el cual 

ae adiciona un plrrafo inicial al articulo 123 de nueatra Constitu

ci6n Polltica y que consagra el derecho al trabajo estableciendo 

que1 Toda persona tiene derecho al trabajo digno y •ocialmente dtil-; 

al efecto, ae promover&n la creaci6n de empleos y la organizacidn 

social para el trabajo conforme a la ley. 

2.- Derecho al Trabajo.- El derecho al trabajo puede ser definido 

como el que tiene todo individuo, en relaci6n con el Estado o bien 

con la sociedad miama., a que le faciliten o se le provea de ocupa

ci6n alguna, de acuerdo a la capacidad media que le permita decoro

•amente •ubsistir. 

Lambert establece en relaci6n con eate concepto: •por el 

derecho al trabajo cada ciudadano capaz de trabajar, que se encuen

tre en paro, puede exigir a los poderes ¡.Gblico• lllE!didaa tales que, 

pueda, en plazo breve, encontrar trabajo, sea en •u profesten, •ea 

en otra, bajo lu condiciones corrientes.• U 

Folliet por su parte' establece que el derecho al trabajo 

e•z • ••• el derechos que la or9aniaaci6n sociel - en tanto es obra 

de la raa6n - no illposibilite, sino que favorezca, el ejercicio del. 

44.- Lallbert, citado por Guiller11<> Cabanellu, ob cit, p. 357 
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na." 45 
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De estas definiciones podemos observar que para Lambert, 

el derecho al trabajo es un derecho absoluto, es decir, el Estado 

tiene la obligaci8n en todos los casos, de facilitar al individuo 

el ejercicio de su derecho al trabajo, en tanto que para Folliet, 

ese derecho queda condicionado a no imposibilitar y st, a favorecer 

el ejercicio del trabajo. 

Estas ideas del derecho al trabajo, li9an a @ate concepto 

con la obligacien que el Estado debe a todos los individuos de pro

veer o asegurarles loa elementos necesarios Para su subsistencia, 

entendido esto no como una practica de beneficencia en la que el E~ 

tado mantiene a un grupo de personas por el hecho de no contar con 

un trabajo, sino de manera que cada individuo en virtud de un trab!_ 

jo y no de la caridad, cuente con una serie de ventajas morales, s~ 

ciale1, econ&nicaa y m.a.teriales que derivan de una ocupaci6n lfcita. 

Amado Ruiz en su obra Educaci6n ·social establece al res

pecto: "La cueati8n derecho al trabajo se ha planteado mal. Propia

mente, a lo que todo individuo asociado tiene derecho es a que la 

sociedad atienda a sustentarle, a condici6n que se ponga de su par

te todo el trabajo que pueda. El derecho versa, pues, directamente 

sobre la auatentaci6n conveniente, y st5lo ind."irectoente acerca del 

trabajo. Pue• el individuo tiene obli9aci6n de trabajar.y, mediante 

•u trabajo, derecho de ser sustentado por la aociedad. Si 41 no ha

lla, por su iniciativa individual, un trabajo que le produsca los 

medio• de vivir, tiene. derecho a una de do•: o a que la sociedad 

45.- Polliat, Trabajo x salario, Editorial TOpogr&fica, Buenos Ai
ras Arvantina, 1957, p. 81 
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le aeñale el trabajo con que pueda sustentarse, o a que se le aua

tente ain trabajo efectivo, bien que con disposiciOn de trabajar en 

lo que se le aaiqne y ordene." 46 

Es el Estado quien a nuestro parecer, debe, en dltima in~ 

tancia y en el aupueato de que un individuo por sus propios medios 

no se haga de un trabajo, canalizar el potencial de aquellos que 

tienen, 11-.eae deaeoa de auperarae o necesidad de trabajar, en una 

actividad productiva acorde con lo que ellos miaao• puedan ofrecer. 

B• importante mencionar, reapecto del vlnculo Estado-de

aempleo y de la obli9aci6n del primero de proveer en dltima instan

cia de trabajo a quien no lo tiene, que adn.y cuando ea factible y 

neceaaria 6ata posici6n del Eatado, nos resulta dificil auponer el 

lle9ar a tal extremo. ¿ Acaao podemoa hablar de falta de trabajo en 

nueatro pala?, ¿No vemoa loa peri6dicoa todos los dlas plagados de 

anuncio• que 4911Aftdan trabajadorear reviataa eapecializada• en l&a 

que empre••• o particula.rea ofrecen trabajos incluao, agencias de 

colocaci6n en la• que ae prooaueve una extensa variedad de 819Pleoa? 

Veanlo• entonce• que trabajo lo hay, cada uno de no•otroa 

ea libre de ele9ir un trabajo, de acuerdo a nueatra preparaci6n, 

experiencia y facultadea. 

Nuaatra COnatituci6n raco9e aate 4aracho al trabajo en 

au articulo 123 qua aeñalas To4& peraona tiene derecho al trabajo 

4i9no y aocialJlenta dtil1 al afacto aa promoverin la creaci6n de "!! 

plao• y la or9anisacl6n aocial p&ra al trabajo, confor:aa a la ley. 

ll:aéa pracapt:o conaéltuclonal_ no 4aja lu9U' a '4udaa, to4o• 

aln axcapci6n, H-a 4araallo a trabajar, a aar dtlla• a nua•tro 

''·- lllapra, 2! a4lclen, a.z., llarcalona, 1920, p.•• 



pata, • di<Jllificar nuaatr• peraon• • travAa de una actividad que 

deapierte nueatro sentido de.responsabilidad¡ pero no lo dejemos 

•hl, como 1ui derecho que todos podemoa ejercitar, veamoslo tambi•n 

COllO un deber, el cual, estamos iqualmente obligados a cwaplir. 

Al reapecto 1• Ley Federal del Trabajo nos dice en au ar

ticulo 3•1 El trabajo ea un derecho y un debe~ aocialea. No ea artl 

culo de COll\ercio, exiqe reapeto para la• libertada• y diqnidad de 

quien lo preata y debe efectuarae en condiciones que aseguren la v! 

da, la •alud y un nivel econ&aico decoroao para el trabajador y su 

f.,.ilia. 

Con eetaa doa baaea como antecedente, ea aqut donde debe-

ma• preC)Untarnoa1 

cho al trabajo? 

Tienen las peraon.All con parlli•i• cerebral der~ 

Al hablar en nuestro capitulo anterior de la par&lisis e~ 

rebral, hicimoa 1a.cluificaci6n de la leaidn de acuerdo a varios 

criterio• que no• airven de base para deterainar la• aptitudea y (>2 

aibilidadea 4• cada caao en concreto y concluimoa que, tienen l~ e~ 

pac:idad auficiente para desarrollarae en alquna actividad producti-

va. 

Definitivamente estamos en preaencia de urua limitaci6n fl 
aica, pero 6ata, ae puede ver superada con el apoyo 4e autoridadea, 

patronea y la• aiamas peraonaa que tienen parllisia cerabral. Por 

parte de la• autoridadea, aerta conveniente refol'9Ar la Constitu

ci6n, e•peclfic.,.ente, incluyendo un plrrafo aequndo al articulo 

123, para que de eata fo.rma se refuer:r.e el derecho que t&llbiAn tie

nen ••taa per•onaa a no aer rele9a4aa 4e la actividad productiva 

por preaentar alquna limitaci6n. 
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Dicha propuesta de reforma, seria presentada a conaidera

c i6n del H. Congreso de la Uni6n en los siguientes tArminos: 

•Articulo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo di~ 

no y socialmente dtil1 al efecto se promover&n la creaci6n de empl~ · 

os y la organizaci6n social para el trabajo, conforme a la ley. 

No se podrA negar el trabajo a persona alguna por raz6n 

de edad, raza, sexo o por que presente algdn tipo de deficiencia 

ftaica, siempre y cuando demuestre que ea apta para realizar el tr~ 

bajo. 

El Congreao de la Uni6n, sin contravenir a las bases si

guiente&, deber& expedir leyes sobre trabajo, las cuales regir&n: 

Como podemos ob•ervar, esta propuesta de reforma, incluye 

a las personas que presentan ~lguna limitaci6n, a la idea del trab~ 

jo como un derecho que tienen todas las personas, sin embargo, en 

la vida real, eataa son di•crimin.ad .. y mal viatas por presentar 

al91!n tipo de deficiencia ft•ica por lo cual •e le• rechaza o no 

aon tomada• en cuenta para ocupar una plaza de trabajo. 

In relaci6n con lo• patronea, si estos, dejaran atr&a la 

ide• de que un• per•ona con lilllitacidn, mi• que dtil va a ser una 

car9a en la .. pre••• y le• permitieran 4..-oatrar •u capacidad en el 

trabajo, •• abrirtan 111• oportunidad•• para eeta• per•onaa, y ya 

podrta valorar•• ei tienen o no facultadee para deeoe¡>eñarlo, ya 

que de lo contrario no le• eatllllOe brindllNlo eea oportunidad. De la 

'lli .. 11a11era en que PUIJnDOe por que lee ••• brindada ••a oportuni

dad, apoyllllOe la idea de que, dada la oport.wúdlld y el trabajador 

no eatieface la• nec.•ida4e• propia9 del trabajo, entonce• el, ee 



le ~echace como a cualquier persona que no cumple con los requisi

tos requeridos por la compañia. 
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Por Gltimo, la parte m&s importante, laa personas con pa

rlliais cerebral, quienes con su trabajo y responsabilidad, demos

traran, que son COl'llO nosotros, qente iqualmente capaz de realizar 

empresas por muy diflciles que estas resultan, sin que tengan que 

ser vistas de manera distinta. 

3.- capacidad Laboral y Capacidad Legal.- Hemos explicado en los 

dos capltuloa anteriores que no existe ningGn tipo de incapacidad 

legal, para que las personas con par&lisis cerebral est@n en condi

cione• de celebrar un contrato individual de trabajo, y eapeclfica

mente para cumplir con las obligaciones que derivan del mismo. 

La Ley Federal del Trabajo al hablarnos en au articulo 21 

de la existencia del contrato y de la relaci&n de trabajo, señala 

que e•ta •e preauae entre el que presta un trabajo peraonal y el 

que lo recibe. Zl articulo a• del mi111110 orden11111iento determina el 

concepto de trabajador y e•tablece1 Trabajador es la persona flsica 

que presta a otra, fteica o moral un trabajo personal subordinado. 

La finalidad de mencionar estos doa articulo• en donde •e 

alude tanto a la relaci6n de trabajo COllO al trabajador, ea la de 

hacer hincapll en que en ningGn -en.to •• nos habla de alguna lim!. 

tanta qua impida a laa peraonas con parlliab cerebral formar parte 

de esto• supuestos, capacidad legal la hay1 ahora bien, capacidad 

lU>oral la tiene toda persona por al aillple hacho de serlo, no se 

le puede negar a nln.guna peraona el 4a41car•a a cualquier actividad 

por pJCeaentar algdn tipo da defi.Cliencla o U.aitacUln que na• haga 
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pensar - y decimos que nos haga pensar, por que no hemos dejado que 

nos lo demuestren - que no pueden rea1izar tal o cual trabajo, eso 

si - y estamos conscientes de ello -, este impedimento no debe difi 

cultar la labor que en un momento dado puedan efectuar. 

Estas ideas, encuentran su base en lo• artlculos 4º de la 

Ley Federal del Trabajo y s• Constitucional. Los dos coinciden en 

afirmar que: A ninguna persona podrl impedirae que se dedique a la 

profesi6n, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lle! 

tos. El ejercicio de esta libertad a&lo podrl vedarse por determin~ 

ci6n judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero o por res~ 

luci6n qubernativa dictada en los tArminos que marque la ley, cuan

do se ofendan los derechos de la sociedad. 

Algunos empresarios y gente que se dedica al reclutmnien

to de personal, han desviado el sentido de los tres ftltimos p&rra

foa de la di•po•ici6n anterior, ya que pien•an que el ofender los 

derecho• de .la •ocieda4 implica, un po•ible contacto de peraonaa 

con alguna limitaci8n - incluso, gente en silla de ruedas - con 

cliente• de la empresa, inclu•ive hay condicione• para ingreaar a 

alguna compañia en el •entido de que.se requiere 9ente con altura, 

peso y apariencia flaica dateraina4a, y nosotros noa praquntlUllOa& 

¿ una persona con apariencia flaica ala agradable trabaja mejor, ea 

ala intali9anta que una qua no lo••?, 1 Por aupuaato que nol, aon 

mara• condicionas elitiataa que en ninquna diapoaicien legal eatln 

reapaldadaa. 

Lea persona• con parlliaia cerebral a81o esperan. qua ae 

lea brinda una oportun.lda4, piensan, trabajan, tienen loa ai111BO• d~ 

rechoa, aal c08l0 la facilidad para mucha• co•••· 



C A P I T U L O I V 

NATURALEZA JURIDICA DE LA RELACION DE TRABAJO 
y 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

Esto• tres capítulos anteriores los hemos dedicado a abo

gar por una iqualdad en todos los sentidos (especialmente el labo

ral) para las personas con parllieis cerebral respecto de los demAs 

individuo• que conformamos la sociedad. 

Hemoa señalado en el primer cap!tulo que son personas con 

capacidad iqual o superior a la de cualquier otra persona que se d! 

ga normal, que presentan tan a&lo una diefunci&n en el &rea motriz 

que loa hace parecer diferentear salvo los casos - ya estudiados -

en que esta leei&n venqa acOlllPallada de deficiencia mental. 

Bn el segundo capitulo establecimos laa caracterlaticas 

de la leaidn en cada uno de loa casos concretos, teniendolaa como 

baee para deterainar una claaificaci&n en relaci&n con la actividad 

que puedan dea1111P9ñar, respaldada por una formaci&n profeaional in

tegral proporcionada por APAC y canalisada por una bol•• da trabajo 

que••• adelante detallarellO• la cual, es nueatro propo•ito·crear. 

B• al tercer capitulo el fundamento leqal, en donde apoy~ 

no• aata demanda del derecho al trabajo para laa paraonaa que tie

nen parlli•i• cerebral. 



[S7~ TESIS Níl DEBE 
UiLIBl OE l~ füBUUTE&l 

Nuestro cuarto capitulo implica ya, una igualdad respecto 

de otros trabajadores, pues como ya mencionamos, las personas con 

par!lisis cerebral no pretenden que se les de ventajas ni consider~ 

clones en este sentido, quieren condiciones de trabajo iguales, y 

es en este capitulo donde nos ocuparemos de ellas. 

1.- contrato o Relaci6n de Trabajo.- En el punto seis de nuestro 

primer capitulo establecimos la diferencia entre relaci6n de traba

jo y contrato de trabajo y dijimos~ en base al articulo 20 de la 

Ley Federal del Trabajo, que se entendla como relaci6n de trabajo: 

Cualquiera que fuera el acto que le diera origen, y que resultaba 

suficiente para el nacimiento de la relaci6n, que se prestara el 

servicio sin la eKietencia previa del contrato. 

Nuestra poaici6n ee apega a lo anterior, creemos que el 

trabajador queda protegido desde el momento en que presta el servi

cio, pue• partimos del aupuesto en que la ley, tiene como principal 

preocupaci6n al trabajador• el...,nto eaencial para el logro del 

equilibrio y la juaticia aocial. 

Sin emb&r90, y a manera de que las persona.a con parlliais 

cerebral cuenten con una protecci6n mis directa de la ley, como co~ 

aecuencia de la colocaci6n que pretendemos de eatas personas·en di

veraaa empre••• a travla d.e·la bolaa de trabajo, conaideramoa nece

•ario adoptar a1 contrato cOOIO fllente prilllordial para 1a formaliza

ci6n de una poaib1e relaci6n da trabajo, •in dejar fuera la po•ibi

lidad da que aurja una ralaci6n •in contrato previo, debido a qua 

no podellO• abarcar tocia• las po•ibl•• relaciona• que •• puedan •u•

citar y qua quedan fuera 4a nua•tro alcance. 
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&obre el contrato, la ley aeñala en •u pArrafo segundo: 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o deno

minaci&n, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a pre~ 

tar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un 

aalario. 

De esta definici~n se desprenden las siguientes consider~ 

cianea que no1 parecen importantesi en primer lugar diremos, que el 

nombre que las partes den al contrato no importa, Aste serl siempre 

~ontrato-de trabajo, esto en virtud de que hay la tendencia por pa~ 

te de loa patrones a ocultar de manera formal las relacionas labor~ 

les, d&ndolea la apariencia de relaCiones de otra tndole, ejemploi 

la comisi&n mercantil. Serl contrato de trabajo, ai de todas formas 

se producen, por un lado, la obligacidn de prestar un servicio per

aonal subordinado, y por otro, el de paqar un salario. 

Otro aapecto importante radica en el hecho de que 6st.e 

contrato, ea aiaplemente un acuerdo de vo1untades y que no tiene 

ninguna traacend•ncia qu.e ae inicie o no la prestaci6n del aervicio 

para que aurta toda• las conaecuenCias legales. Esto encuentra au 

reapal4o en el p&rrafo final del artlculo 20 de la ley, que establ~ 

ce que la preataci6n de 1111 traba.jo a que se refiere el pArrafo pri

-ro y el contrato celebrado, producen. l~a al.amos efectos. LO ante

rior aignifica qu.e las 1111 .... consecuencia• trae la violaci6n de 

1111a relaci6n efectiva de trabajo, que la inobaervancia d' ,laa obli

r¡acionea derivada• del acuerdo de volW\tadea, adn cuando late acue_!: 

do no ·haya producido todav!a la relaai6n. 

1.1.- s1 ... nto• Saenci-1•• del Contrato.- Bl contrato individu-1. de 



trabajO se integra con loa siguientes elementos eaenciales: 

a) Voluntad, que se transforma en consentimiento en loa 

contratos 

b) Objeto Posible 

a) Consentimiento 

•El consentimiento es la manifestaci6n exterior con que 

se demuestra la aceptaci6n del contrato.• 47 
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Este consentimiento puede producirse ya sea de manera ex

presa o t&cita. Se presenta de manera expresa cuando se otorga el 

contrato por escrito, en donde constan los datos del trabajador y 

del patr6n, aa! como las condiciones de trabajoi o bien, verbalmen

te. De manera tacita, cuando no se ha empleado una forma para cele

brar el contrato, pero se lleva a cabo la prestaci6n del servicio, 

aal como el pago de un salario por el mismo. 

b) Objeto Posible 

Dentro del contrato de trabajo, el objeto poaible •e ex

pre•a de dos formas1 por parte del trabajador, como obli9aci6n de 

prest.ar el aervicio en forma peraonal y subordinada; por parte del 

patr6n, en el pago de un salario. A esta forma de objeto ae le ha 

denominado como objeto directo. 

Objeto indirecto, ••rl ya la materiali&aci6n de eaaa obl! 

9acionea, tanto la preataci6n efectiva del trabajo C011IO la retribu

ci6n por el llilllllD. 

Sobre el •ervi.cio a preatar, la Ley l'ed.eral del Trabajo 

en eu articulo 27 eatablec.. Si no H hubieae cleterai....So el eervi

. 47.- Dlvaloe, Joal, ob cit, p. 101 
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cio o aervicio• que deblln preatarae, el trabajador quedar& obliqado 

a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzaa, aptitu

des, estado o condici6n y que sea del mismo g@nero de los que for

men el objeto de la empresa o establecimiento. 

Esta ea una soluci&n que evita que loa patronea, por me

dio del empleo de pretextos formales, se desliguen de eua responsa

bilidades laborales. 

Lo miamo podemos decir de la omisien en la fijacien del 

salario, la cual, tampoco provoca la inexistencia del contrato, ya 

que por lo menos eatA la obligaci8n de pagar un salario mlnimo gen~ 

ral o profesional de acuerdo al articulo 90 de la ley. 

Como ya dijimos, estas medidas son adoptadas con el dnico 

fin de que el patrOn no tenga motivo para eludir las obligaciones 

contraidas con sus trabajadores y las que marca la ley. 

1.2.- Elemento• de Validez.- Los elementos de validez en el contra

to de trabajo individual soni 

a) Capacidad 

b) Auaencia de Vicios en el Consentimiento 

e) Licitud en el Objeto 

d) Fo"11la 

a) capacidad 

Un factor muy importante a tC1111ar en cuenta para deternd

nar la capacidad, tanto de qoce como de ejercicio en materia labo

ral, lo constituye la adad del trabaja4or. Decillloa sato porque la 

Con•titucien aal COllO l• Ley Faderal del Trabajo, aatablacan lfmi-



tes de edad, tanto para trabajar, como para celebrar por voluntad 

propia contratos individuales de trabajo. 

Sobre la capacidad de goce, la Const.i tuci6n indica en el 

art!culo 123, fracci6n III del apartado A, que est& prohibida la 

utilizaciOn del trabajo de los menores de catorce años. Por consi-

quiente los menores de esa edad, no tienen capacidad para integrar 

una relaci6n laboral. 
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La ley apoy_a esta prohibici6n en los articulas 5° frac

ci6n I y 22. Este Cltimo menciona adem&s otra prohibici6n en rela

ci6n con loa mayores de catorce años pero menores de diecis@is, que 

no hayan terminado la primaria, con la excepci6n hecha en la propia 

ley de que exista compatibilidad entre sus estudios y el trabajo 

que desempeñen. 

El maestro Mario de la Cueva en su libro El Nuevo Derecho 

del Trabajo, al hablar sobre la utilizaci6n de menores en el traba

jo menciona: "La prohibici6n impuesta para la no utilizaci6n del 

trabajo de los menores de catorce años no plantea una cuesti6n de 

incapacidad, si~o que es una medida de protecci6n a la niñez a efe~ 

to de que •e alcancen las finalidades que apuntamos en el apartado 

anterior, y tampoco lo e• y por laa mismas razones, la prohibici6n 

que •e impone a los menores de diecia'i• años que no hayan termina

do la educaci6n obligatoria.• 48 

E• importante el comentario del maestro De la Cueva, en 

el aentido de que efectivamente, no ae prohibe la utilizaci6n de 

loa menara• en el trabajo porque puedan o no realiaarlo, sino por

que con ello ae pretender dejarlo• fuera del alcance 4e loa abu•o• 

48.- Supra, tooao I, 11! edici6n, Editorial PorrGa, ... xico, 1918, 
p. 211 
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patronal~s1 que au desarrollo flaico y mental sea normal y algo muy 

importante, que no dejen de asistir a la escuela. 

Otro aspecto de la incapacidad· de qoce para celebrar un 

contrato, lo encontramos en el arttculo 29 de la ley, que prohibe 

la utilizaci6n de menores de dieciocho años para la preataci6n de 

servicios fuera de la RepQblica, salvo que se trate de t8cnicos, 

profesionales, artistas, deportistas y, en general, de trabajado

ree ••pecializadoa. 

Ahora bien, la capacidad de ejercicio laboral,_ por la 

cual una persona se puede contratar libremente para la preataci6n 

de un servicio, se alcanza a la edad de dieciaAis años. En caso de 

que ae pretenda iniciar esta relaci6n antes de la edad mencionada, 

ae requiere la autorizaci6n de los padres o tutores, a falta de 

ellos, del sindicato al que pertenezcan, de la Junta de Concilia

ci6n y Arbitraje, del inspector de trabajo o bien, de la Autoridad 

Pol!tica; todo lo relacionado con la capacidad de ejercicio, lo en

contramos en el art!culo 23 de la ley. 

b) Ausencia de Vicios en el Consentimiento 

En el contrato individual de trabajo, el Qnico supuesto 

contemplado por la ley en el que existe vicio en el, consentimiento 

ea el dolo. 

Este aupuesto lo encontramos en la fracci6n I del art!cu

lo 47 que establece, que el patr6n podr& rescindir la relaci6n de 

trabajo sin. incurrir en responsabilidad cuando se vea engañado por 

el trabajador o en su caso, por el sindicato que lo hubiese propue~ 

to o recomendado con certificados falsos o referencia• en loa que 

ae atribuyan al trabajador cap•cidad, aptitudes o facultade• de las 
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cuales carezca. 

el Licitud en el Objeto 

El arttculo s• de nuestra constituci6n señala que a nadie 

se podr! impedir que ae dedique a la profesi6n, industria, comercio 

o trabajo que le acomode •iendo ltcito. 

El maestro Mario de la Cueva comenta sobre el sentido de 

la licitud: "El concepto de licitud o ilicitud no se refiere ni pu~ 

de referirse a la energla humana de trabajo considera.da en s! misma, 

pero st a la actividad a la que •e destiner de aht que lo iltcito 

se defina como toda actividad contraria a- las leyes o laa buenas 

coatumbres. " 49 

Con eata base constitucional, el articulo s• de la ley, 

estipula las causas principalea de ilicitud en el objeto de la re

laci6n laboral en trece fracciones, existiendo adem&a, alguna• di.!. 

posiciones que nos hablan tambi~n de ilicitud en el objeto, tales 

como: arttculo• 133 y 1351 el primara referente a la• prohibicio

nea impueataa a loa patrones, y el aegundo, prohibiciones que ata

ñen a loa trabajadora•. 

di La Forma 

Bl Gltimo de lo• elementos necesario• en cuesti&n de va

lidez en el contrato de trabajo. 

sobre ••te elemento, el aae•tro •••tor de Buen no• dlcei 

•oe todo• loa preaupue•to• de validez del nmqoci.o jur!dico indivi

dual, la foraa e• la que al• ha preocupa~ al le9i•lador al grado 

de que •• lleqa a afirmar en el articulo 24 qua la• con4icion•• de 

trabajo cleben hac•rse conetar por e•crito, ••lvo que ui•tan con

o.- lbi.48a, p. 2U 
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trato• colectivo• aplicable•···" SO 

Ademla de lo anterior, la ley establece - en el mismo ar

ticulo 24 - que ae harln dos ejemplares, por lo menos, de loa cua

lea quedar& uno en poder de cada parte. 

A au vez, el articulo 25 aeñala que en el escrito ae de

berln hacer constar las condiciones de trabajo, as~ como datos tan 

to del patr&n como del trabajador. 

Bate escrito deber& contener& 

I.- Nombre, nacionalidad, edad, aexo, estado civil y do

micilio del trabajador y del patr&n. 

Sobre eate inciso tengamoa presentes las siguientea con

aideracionea que nos parece importante resaltara el nombre del tr~ 

bajador e• el primer elemento que deba ·aparee.ar en el contrato pa

ra efecto de que no se cmnbi~ a una persona por otra, y el emplea

dor o patr6n conozca a toda la gente que tiene a 1u cargo. La na

cionalidad reaulta importante para la observancia de la• leyea mi

gratoria• y del trabajo en lo referente al nGaero de trabajadores 

extranjero• que puedan laborar en una ernpreea. La edad ea otro re

quiaito por el cual determinamo•, en primer lugar, si el trabaja

dor ya alcanzo la mayorta de e4a4 en materia laboral, y en •egundo, 

para fijar loa conceptos que •A• tarde servirAn para algunas pres

tacionaa talea COlllO la jubilaci6n. 

Lo• domicilio• tanto del patr&n e,,_ del trabajador, aon 

in41•pen•ablea para preciaar el lugar donde •On exiqil>le• por el 

trabajador laa accione• que preten4a ejercer en virtud de •u con

trato, a•l COllD para Verificar - por parte del'patr6n - •f el tre-
50.- Di Buen t.osano, Neator, Derecho del Trabajo, t:olllO II, 1! e41-
al.6n, 114itorial l'Orr4a, lllxico, 1911, p. 



bajador falt6 juatificadamente cuando avisa que esta enfermo, por 

medio de las visitas de control. 

II.- Si la relaci6n de trabajo es para obra o tiempo de

terminado o tiempo indeterminado. 

III.- El •ervicio o servicio• que deban preatarse, los que 

se determinarln con la mayor preciai6n posible. 
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sobre e•te inciao, el maeatro Euquerio Guerrero en su 

obra Manual de Derecho del Trabajo nos comenta: "Sobre este parti

cular conviene aclarar que no •e trata de un anlli•i• del pueato, 

dentro de la• t8cnicaa que se estudian en la valuaci6n de puestos, 

•ino que •• trata de •eftalar la naturaleza de las labores que va a 

efectuar el trabajador y que, 18gicamente, serln correlativas al 

salario que se pague. Aal ae evitara que a un trabajador se prete~ 

da encomendar una labor para la que no estA capacitado, ya sea de 

muy superior categorfa, que no corresponda a su salario, o de hum! 

llante inferior categorla, que de todos modos no le cOlllpete deeem

pellar. 

Al fijar la• labore• •e •uele incurrir en cualquiera da 

laa do• tendencia• aiquientea, a cual mla reprobable& o •• preten

de ••r tan 1ac6nico que en unaa.cuantaa palabra• ae encierre todo 

el contenido de una labor, o •e pretende detellar al extremo la• 

labore• que •• deben realisar. El primer procedimiento lleva a ex~ 

9eracion•• de interpretaci6n por cualquiera de la• do• partes que 

pueden conducir a conflicto•. La ee9Uftd• lleva a la axclu•i6n natl! 

ral e involuntaria de &l9Ufta• actividad•• no previ•t .. y que dea

pua., al tratar de exi9ir eu C1111Pliai•nto, provocan conflicto• en

tre las do• parte•.• 51 



Resulta importante eate comenta~io del maestro Guerrero, 

ya que al establecer y definir las labores que el trabajador debe 

deaempeñar, como al interpretar su sentido, debe existir un m!nimo 

de 16gica dentro de la cual se desenvuelvan, para no caer en ning!:!_ 

no de loa extremos antes mencionados. 

IV.- !l luqar o los lugares donde deba prestarse el trab~ 

jo. 

88 

El lugar en donde va a preatarae el servicio, taJ'llbiAn d~ 

be quedar asentador debiAndoae entender esta expreai8n, con la am

plitud necesaria para determinar que pueda ser una ciudad o regi6n, 

o bien todo el para. 

v.- La duraci6n de la jornada. 

VI.- La forma y monto del salario. 

VII.- El dla y luqar de pago del salario. 

VIII.- La indicaci6n de que el trabajador ser& capacitado o 

adiestrado en loa tArminoa de loa planea y progr.,.aa establecidos 

o que ae establezcan en la empresa, conforme a lo diapueato en ea-

ta leyr y 

IX.- Otraa condicione• de trabajo, tales como dlas de de~ 

canso, vacaciones y dem&s que conven9an 81 trabajador y el patrdn. 

Remo• .dicho que la falta de e•crito no priva al trabaja

dor de lo• derecho• que puedan derivarse de. la relaci6n laboral. 

Bata omiai&n·, ae imputar& al patren y las consecuencias que ae de..:. 

rivan de la mi ... (arttculo 26 de la ley), ya que ba•tarl que un 

trabajador en juicio, invoque la• condicione• qua quiera, para que 

eatae se estillen verdadera•, aalvo que el patr6n compruebe lo con-

51.- Supra, 11! adici6n, Editorial PorrGa, llAxico, 1910, P• 11 



trario. 

2.- Condiciones Generales de Trabajo.- A nuestro parecer, las con

diciones generales de trabajo constituyen el marco o &mbito dentro 

del cual se manifiestan tanto las obligaciones como los derechos 

de trabajadores y patrones, e• decir, implican una determinaci6n 

de lo qua-deben y pueden hacer las partes al formalizar una rela

ci8n de trabajo. 

El maestro Mario de la Cueva, señala en relaci8n con es

tas condiciones de trabajo: "Entendemos por condiciones de trabajo 

las norma• que fijan loa requisitos para la defensa de la salud y 

la vida de loa trabajadores en loa eatablecilllientoa y lugares de 

trabajo y las que determinan las preatacionea que deben percibir 

los hombrea por au trabajo." 52 
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Eata definici6n del maestro De la Cueva, creemos resulta 

incoapleta, ya que e•tas cond~cionea dS trabajo, no i.Jllplica.n •ola

mente provecho• en favor de la claae trabajadora - •iendo este au 

carlcter principal -, pues tambi'n traen consigo prerrogativas pa

tronales y por consiguiente obligaciones para el trabajador. Con

cretamente tenmno• el caao de loa mandato• contenido• en los •i

guientea articulo• de la Ley F..Seral del Trabajo• articulo 6S, que 

obliga a loa trabajadores a prolongar su jornada de trabajo en loa 

caaoa de ainieatro o rieaqo imninente en que peli9ren sua vidas, 

laa de aus compañeros, la del patr8n o bien la 8111presa miaaar art! 

culo 110, que establece laa cantidad•• que puedan deacontarae del 

aalario y por Gltinlo, articulo 111, el cual reconoce el derecho de 

52.- De la cueva Mario, ob cit, p. 266 



los empresarios a reinvertir sus utilidades y a obtener un inter&a 

razonable por el capital que inviertan. 

ContinGa el maestro De la cueva: •t.as normas sobre las 
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condiciones de trabajo, uno de los elementos de los que d~nomina

moa el ndcleo del eatatuto laboral, son la parte esencial del der~ 

cho del trabajo, su base y su fin, el eap!ritu que da vida y sent! 

do a nuestro ordenamiento jurldico, porque son laa normas que ae

gdn su definici6n, a1e9uran de manera inmed~ata y directa la salud 

y la vida del trabajador y le proporcionan un ingreao decoroso;• 53 

En eatas lineas el·maestro De la cueva, deja claro que 

la finalidad priJllOrdial del derecho laboral, es la de lograr para 

loa trabajadorea, condiciones de trabajo siempre 19.1.a humanas. 

Un aapecto importante en el estudio de laa condiciones, 

lo constituye el principio de iqualdad, principio sobre el que de~ 

cansa nuestra ley. Los antecedentes de la aplicaci6n de eate prin

cipio los componen• El constituyente de 19.17 y el legislador de 

1931, que reco9ieron aquel, s6lo en relaci6n al salario. 

El articulo 123 fracci6n s~ptima, señala que para traba

jo igual debe corresponder salario iqual, sin tener en cuenta sexo 

ni nacionalidad. Ae! mialllO, el articulo 86 de la Ley Federal del 

Trabajo de 1931 ordenabas "Para fijar el importe del ••lario en c~ 

da clase de trabajo ee tendrln en cuenta la cantidad y calidad del 

mismo, entendilndoae que para trabajo ic¡ual, deaempeKado en puesto, 

jornada y condicione• de eficienc.ia tambU!n iguales, debe corres

ponder salario igual ••• ain que puedan establecerse diferencias por 

conaideraci6n a edad, sexo o nacionalidad.•-54 

53.- xa-. 
54.- La Le¡!•lacidn 119xicana de Septiembre de 1931, 
9ialacldn xlaana &ocledad Bdltora, íü!x1co, 1916 

to11<> X• La Le-



91 

E• en 1970 cuando se extiende a todos loa renglones de 

las condiciones de trabajo, este principio de igualdad, argumentaa 

dose en el articulo 3° - referente al trabajo como derecho y deber 

-, p3rrafo segundo, que no podrln establecerse distinciones entre 

los trabajadores por motivo• de raza, sexo, edad, credo religioso, 

doctrina polltica o condicien social. Idea que •e trasmite iqual

mente en el articulo 56 del mismo ordenamiento que señala que, 

la• condiciones de trabajo en ningQn caao podrln ser inferiores a 

las fijadas en esta ley y deber&n ser proporcionadas a la importa~ 

cia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que pue

dan eatablecerse diferencias por motivo de raza, nacionalidad, se

xo, edad, credo religioao, doctrina pol.ltica. o condicien social. 

Como hemos mencionado, las condiciones de trabajo est&n 

conatituidas por todos aquellos aspectos importantes que forman 

parte del objeto de la relaci6n laboral. 

Batos aspectos importante• o elementos son, se~n el t~

tulo tercero de la ley, que ae refiere a las condiciones de traba

jo: 

- Jornada de Trabajo 

- Dlaa de Descanso 

- Vacaciones 

- Salario 

- Participaci6n de loa Trabajadores en laa Utilidades de 

la Ellpreaa. 

Al definir laa condiciona• 9aneralaa da trabajo, dijimos 

qua conatituyen al marco o a.bito dentro del cual se 111&nifiaatan 

tanto la• obli9..,ion•• c.-o loa derechas da trabajadon• Y patro-



nea, elementos que la ley no maneja dentro de las condiciones de 

trabajo y los integra en un cuarto titulo, siendo que deblan for

mar parte del tercero, pues implican deberes y facultades de las 

partes. 
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2.1.- Jornada de Trabajo.- Por jornada de trabajo entendemos, ae-

9Gn el articulo 58 de la Ley federal del Trabajo, el tiempo duran

te el cual el trabajador eat& a disposici6n del patr6n para pres

tar au trabajo. 

El maestro Euquerio Guerrero señala al respecto: ~se en 

tiende por jornada de trabajo el lapso de tie111po durante el cual 

un trabajador debe estar disponible, jurldicmnente, para que el P.!!. 

tr6n utilice au fuerza de trabajo intelectual o material." SS 

Cuando hablamos de jornada de trabajo, hacemos referen

cia a una expreai6n de tiempo dentro del cual una persona - traba

jador - dedica aus habilidades, aptitUdes o facultades, a la obte!!. 

ci6n de un fin para lo cual fue contratado. 

usualmente hablamos de jornada diaria de trabajo, siendo 

la Gnica a la que hace referencia nuestra Constituci6n en la frac

ci6n I del apartado A, articulo 123 que dice: la duraci6n de la 

jornada m&xillla aer& de ocho horas. 

Mueatra ley, en su articulo 59 ain embar90 1 . ha dado mar-

9en a hablar de una.jornada semanal. pues perftlite que aean laa par

te• quienea de cOl'l\Gn acuerdo , repartan las horas de trabajo a la 

aeaana. 

La jornada de trabajo ea uno de loa requisito• foEl!lalea 

ss.- Guerrero, Buquerio, ob cit, p. 119 
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que la ley exige (articulo 25, fracci6n V), el cual, deberl apare

cer en el contrato de trabajo, en primer lugar, ya que es indi•P&!!. 

aable que laa partea convengan el tiempo durante el cual el traba

jador va a preatar au fuerza de trabajo, y en aegundo, porque es 

una de las baaea aobre laa cuales ae determinara el aalario. 

Debemoa tomar en cuenta doa circunatanciaa importante• 

re•pecto de la fijaci6n de la jornada1 en primer lugar, esta el h.!. 

cho de que el hOlllbre tiene un limite flsico para el trabajo, por 

tanto, debemos fijar un limite en el de•e11peño de cualquier activ!_ 

dad, ya que aGn y cuando imaginel'IO• a una peraona fuerte y aaluda

ble que trabeje en forma inceeante, •in tener un tiempo de di•tra~ 

cien o deacanao, eaa monotonla y eae deagaate que le van a ir pro

duciendo tanta• hora• de trabajo, irln minando •u• facultada•, a•t 

como •u periodo dtil de vida. A4emls debe conlri.derarae que la act!_ 

vidad realiaada por el trabajador, no e• la mi•ma • cualquier hor• 

del dla, el de•ga•te flaico •• diferente a lo largo de la jornada 

de trabajo, influyendo tambi8n el ...Sio ambiente en el que •• lle

ve a cabo. 

Por otro lado, exiaten ciertas laborea que deben efec

tuarae a horaa determinada• del dla, de la noche o bien las veint!. 

cuatro hora• continuaa. 

Tomando en cuenta eataa circunstancias, ae han requlado 

en la ley diveraoa tipos de jornada tale• comor 

-Jornada Diurna. Ea la cOlllprendida entre l•• aei• Y la• 

veinte hora• (primer plrrafo del articulo 60). 

Eata jornada - aellala el articulo 61 - tiene un llllite 

de durac15n de ocho horaa. 



-Jornada Nocturna. El articulo 60 en au segundo plrrafo, 

establece que eata jornada ea la comprendida entre las veinte y 

la• •eis hora•. Tiene como limite legal siete horas. 
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-Jornada Mixta. CD!llprende perlodos de las dos jornada• 

anteriores, teniendo como condici6n que el perlado nocturno aea m~ 

nor de trea hora• y media, ya que ai cocnprende este periodo o lo 

aobrepaaa, ae reputar& nocturna. 

Beta jornada tiene como mlxirao de duraci8n, aiete hora• 

y media de acuerdo el artlculo 61. 

-Jornada Reducida. Saqdn el artlculo177, la jornada de 

trabajo de lo• aenore• de diecialis Año•, no podrl exceder de sei• 

horaa diariaa. 

-Jornada Extraordinaria, Sobre este tipo de jornada, el 

srtlculo 66 menciona que lata podrl tambiln prolongarse por cir

cunatancia• extraordinarias, ain exceder nunca de trea horas dia

riaa, ni de trea vecea en una semana. 

La Con•titucien en la fracc18n xx, apartado A del artlc~ 

lo 123, dispone que cuando por circunstancia• extraordinarias de

ban aumentarse la• horas de jornada, ee abonar& como aalario por 

el tiempo excedente, un ciento por ciento mas de lo fijado para 

la• horas normale•. En ninqt\n e.So el trabajo extraordinario podrl 

exceder de trea horas diarias, ni de tres vece• consecutivas. 

-Jornada Continua. Sobre el carlcter de e•ta jornada el 

maestro Alberto Briceño coment&1 •zn la jornada continua el traba

jador no puede salir del lmbito de la empresa. Su permanencia obl! 

9a a que se le otorguen los lapaoa necesarios para alimentarae Y 

deacanao.• 5& 



La ley no define eata clase de jornada, pero la menciona 

en el artlculo 63, con motivo del descanso de media hora; este ar

ticulo determina que durante la jornada continua de trabajo, ae 

conceder! al trabajador un descanso de media hora por lo menos. 

Esta continuidad implica que desde el comienzo de la jo~ 

nada haata su terminacien, el trabajador eatl a dispoaicien del P.!!. 

tren. 

-Jornada Discontinua. La interrupci6n en la preataci6n 

del servicio por parte del trabajador e• la caracterlatica princi

pal de eata jornada1 el trabajador puede, libremente, disponer del 

tiempo intermedio de tal manera que ae retira de la empresa y mis 

tarda reqreaa, entrallando doa 111C111A1ntoa distintos de iniciacien de 

la jornada. 
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2.2.- Deacanao.- cuando hablamoa de desean.me se nos viene a la men 

te la idea de reposo, de alivio, de desahogo, como conaecuencia de 

una actividad que nos ha producido cierta fatiqa, ya aea mental o 

flaica. Bate deacanao debe ser reparador para que nos estimule y 

volvamoa a la actividad·con brioa renovados. Sin embarga, el abuso, 

lejoa de producirnos eate efecto, entorpece nuestras faculta.des y 

nuestro Animo, es el descanso un derecho, que ad.~s de beneficiar 

al trabajador, beneficia al patr6n, pues estimula el awa.ento de la 

produccien a conaecuencia de un mayor rendimiento dei trabajador. 

Deacanso Samanal.- El articulo 69 de la lay •eñala que, 

por cada 8eis dlaa de trabajo, diafrutara el trabajador de un dla 

de da•can•o, por lo manoa, con qoce da aalario lnteqro. 
56.- arlceilO Ruia, Alberto, Derecho Individual del Trabaio, lldito
rial Harla, "'•ico, 1985, p. 117 



E• facultad de las partes, el determinar la fecha del 

deacanao cuando el-trabajo requiera una labor continua, de acuerdo 

al articulo 70 de la ley. 

Con la intenci6n de que los miembros de la familia coin

cidan en el diafrute de un dla de descanao, la ley, en Su artlc~lo 

71, fija que en su• reglamentoa ae procurar& que el dla de descan

eo a .. anal •ea el domin90, añadiAndoae que loa trabajadorea que 

ten9an coao dla de deacanso uno distinto al dOlftinCJO, tendr&n dere

cho a una prima adicional del 25\, por lo aenoa, sobre el salario 

de lo• dtaa oz:dinarioa de trabajo. Aat aillllK>, cuando tengan que l~ 

borar en al~ dla de descanso, deberlo recibir un salario doble 

por aste servicio Cartlculo 73). 

Por Glti111<>, el articulo 72 aeAala que cuando el trabaja

dor no labore todoa los dlaa de una semana, o cuando en el mismo 

dla o en la alama •emana preste servicio• a vario• patrones, ten

drl derecho a que aa le pague la parte proporcional del salario 

de loa dlaa de deecanao, calcula.da aobre el aalario de lo• dlas en 

que hubiese trabajado o sobre el que hubiese percibido de cada pa

tr6n. 

En relaci6n con el fundamento del descanso semanal, el 

maeatro Neator de Buen afirma: •si bien es cierto que el descanso 

diario, deapu8s de una jornada diaria de trabajo, permite razona

blemente reponer las energlas, sin embargo mantiene al trabajador 

bajo la tenai6n que deriva de la obligaci6n ineludible de volver 

al trabajo al dla siguiente. Con el descanso aemanal •e rampe esa 

tenai6n Ante la per•pectiva de que al menos por un dla, el traba

jador puede, llcitamente, decidir respecto de •u actividad o inas. 
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Deacan•o por Olas Festivos.- La conmemoraci6n de determ! 

nadas fechas importantes, han llevado a los leqisladores a procla

mar ciertos dlas como fiesta nacional, por ejemplo1 aquellas en 

donde resalta una reuni&n familiar tradicional, lº de enero y 25 

de diciembre (fracci&nea primera y dltima del articulo 74 de la 

ley)1 aquellas en donde ae celebran acontecimiento• hiat6ricoa1 S 

de febrero, 21 de marzo, 16 de septiembre y 21 de noviembre; aque

llas dedicada• a hecho• de carlcter internacional& 1• de mayor o 

bien, la• deatinadaa a alguna actividad politica nacional• lº de 

diciembre de cada aeia años, cuando corresponda a la trasmiai6n de 

la deaocupaci&n y toma del poder del Ejecutivo Federal. 
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2.3.- vacacionea.- Esta condici&n de trabajo, adamla de ser un mo

tivo de interrupci&n de la preataci&n de loa aervicioa por parte 

del trabajador, implica un interl• tanto para eate como para el P.!. 

tren, ya que c:orao mencionaraoa en al descanso eata interrupci~~ Pr'!?.. 

lonqada, favorece la conaervaci&n de la aalud y la obtenci6n de 

n\levaa fuerza• flaicaa y morales en el trabajador, miamas que con

tribuir&n a un mayor rendimiento en el trabajo. 

En el articulo 76 de la ley, ae fija que loa trabajado

re• que tenqan mi• de un eño de aervicioa disfrutaran de un perio

do anual de vacaciones paqadaa, que en ninc¡dn caao podr~ •er infe

rior a aei• dias laborales y que auaenterl en 4o• 4iaa laborable• 

huta lle9ar a doce, por cada año aubaecuente de aervicioa. De•
pula del cuarto afio, el pertodo 4e vacacione• ae aU11e11tarl en 4oa 

57.- De Buen Lozano, Keator, ob cit, p. 164 



dlaa por cada cinco de servicio, es decir: 

- Primer años 6 dlaa 

- Sequndo año18 dtaa 

- Tercer año:lO dlaa 

- cuarto años12 dlaa 

- Quinto año:l4 dta• 

- Catorceavo años16 dlaa 
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Bato• dlaa de vacaciones son dlae laborables, por lo que 

no pueden incluirae ni ccmputarae, loa de deacanao aem.anal o dlas 

festivos, ya que adn y cuando puedan coincidir y por consiguiente 

awnentar en nGmero, no se alterarl au pa90. 

Para loa trabajadorea que preaten aervicioa diacontinuos 

y lo• de t""'porada, la ley lea otorga conforme al articulo 77, el 

derecho a un perlado anual de vacaciones, en proporci6n al ndm.ero 

de dia• trabajado• en el año. 

El articulo 78 indica que loa trabe.jadorea deber&n dis

frutar en forma continua ••~• 4l-.. de vacacionea por lo caenoa.- Ea

~o en virtud de que las vacaciones del trabajador ae pueden frac

cionar, pero siempre deberln tener un perlado no menor de seia 

dlas en forma continua. 

Existe un problema que •e presenta con frecuencia, que 

ea el de querer compensar las vacaciones con una rem.uneraci6n. Es 

el articulo 79, que eatablece dicha prohibici6n, con la excepci6n 

de que ai la ralaci6n laboral termina antes de que aa cwapla el 

año de servicio•, el trabajador deber& recibir una remuner&ci6n 

proporcional. 

Sobre la priftla vacacional el articulo 80 establece, que 



loa trabajadores tendr&n derecho a una prima no menor del 25• so

bre los salarios que les correspondan durante el periodo de vaca

ciones. 

Lo anterior tiene como finalidad al que los trabajadores 

diepon9an da un ingre•o extrsordinario, que le• pe1:11lita di•frutar 

•ua vacaciones. El pago de eata prima ae otorga sobre loa d!aa que 

marca la ley, sin tomar en cuenta loa dtas de deacanao comprendi

dos en este lapso. 

Ea obvio que el salario normal del trabajador tenga ya 

un destino, que ea el de aatiafacer aus necesidades habitualeai ea 

por ello que ae beneficia al trabajador con este dinero extra, que 

le permite pensar en unas poaiblea vacaciones, y decimos poaiblea, 

porque en muchas ocasiones ese dinero ae destina a otras necesida

des variaa. 
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Finalmente tenemoa en relaciOn con las vacaciones, que 

eataa deben concederse, aegdn el articulo 81 de la lay, dentro de 

loa aeia meaea aiguientea vencido el primar año de servicios. Loa 

patrones entregaran anualmente a aus trabajadores, una constancia 

que contenga au anti9Uedad y da acuerdo a ella el pertodo de vaca

ciones que lea correaponda aal como la fecha en que deber&n disf r!!_ 

tarlo. 

2.4.- Salario.- El aalario ea la prestacien mla importante que el 

pstrlln debe al trabajador por el cumplimiento de loa servicio• que 

••te dltilllo •e obligo a rt1aliaar. 

La ley aeñala en •u articulo 12, que el •alario •• la r~ 

tribucidn que debe p~gar •1 patr6n al trsb•:la4or por •u trabajo. 
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El maestro Nestor de Buen nos dice: •La idea de salario 

ea un punto fundamental del derecho del trabajo. Integra, en la r~ 

laci&n laboral, el objeto indirecto y conatituye social y econ&ni

camente, el fin directo que quiere alcanza~ el trabajador a cambio 

de aplicar au fuerza de trabajo.• 58 

Exiaten al4JUnas caracterlaticaa propia• del salario que 

nos parece importante señalar, para ubicar mejor el concepto de ·~ 

lario. El salario debe seri 

-a....unerador. La ley nos habla en aua artfculoa s• frac

ci&n VI y 85, que el salario debe ser remunerador. Bato implica 

que debe aer proporcional lo que se pague con el tiempo que se la

bore, ea decir, el aalario no puede ser inferior al m!nimo, espe

cial o general - de acuerdo a su caso -, cuando se trabaje la jor

nada legal mlxima. Ahora bien, •i no se cubre la totalidad de di

cha jornada por aer esta su duraci6n, la estipulaci6n del salario 

deberl aer proporcional. 

correaporide al trabajador la facultad de •olicitar a las 

Juntaa de conciliaci&n y Arbitraje, que modifiquen au aalario, si 

a juicio da la• mismas, no reau~tare remunerador, de acuerdo al 

inciao b) de la fracci&n XXVII, apartado A del articulo 123 cons

titucional, aai como el articulo 57 de la Ley Federal del Trabajo. 

-Equivalente al minillo por lo menoa. El articulo 85 de 

la ley, diapone que el salario no puede pactar•a en una cantidad 

inferior al •lnimo general o especial. Por lo pronto, debe ser 

equivalente al a!nimo , y al contrario, no existen limite• para f!. 
:lar el alxt.>. 
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-Suficiente. Encontramos este caracterlstica del salario 

en el articulo 3• de la ley, cuando esta se refiere a que el trab~ 

jo debe deaarrollarse en condiciones que aseguren un nivel econ6m! 

co decoroso para el trabajador y su familia. 

Nosotros al ic¡ual que el maestro JoaA DAvalos, penaamos 

que la •uficiencia no puede aer considerada como una caracterlsti

ca del salario, ya que laa necesidades personales de cada indivi

duo son distintas y, ea evidente, que adn y con un aalario mlnimo, 

latas no ae satisfacen al grado de ofrecer un nivel econ6mico dec2 

roso tanto para el trabajador como para su familia en el sentido 

que la ley pretende. 

-Determinado o determinable. Ordena el artlculo 25 frac

ci8n VI, que el trabajador tiene derecho a conocer la forma y el 

monto de au salario. Hay aalario determinado cuando se trabaja por 

tiempo fijo1 hay salario determinable cuando ae trabaja a destajo 

o por eo11iai8n. AGn y cuando hablelllO• de determinaci8n preciae o 

variable del •alario, recordemos que e•ta, no puede eatar sujeta a 

la voluntad del patr6n. 

-Cubierto en forma peri6dica. La ley aeñala en relaci8n 

con loa obrero• - articulo s• fracci8n VII -, que el salario debe

rl paqar•e aemanalmente. Para los trabajadorea - dice la ley en su 

artlculo 88 -, el plaao para el pa90 del aalario nunca podr& ser 

mayor de quince dlaa. 

Para el trabajo a cmni•i6n. excepcionalaente puede eate 

pa9arae aenaualaente (artlculo 28'1• esto, debido al ~itmo del·pa

IJO de loa clientea. 

En el trabajo de caabacllO - venta• de puerta en. puerta -
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y a deatajo, el pago puede aer diario. 

-Pagado en moneda de curso legal Ccuando el pago sea en 

efectivo). Con eato •• deaecha le posibilidad de que el trabajo de 

una peraona ••• compenaado con mercanclaa, vale•, ficha• o alqdn 

otro inatrwaento con el que ae pretenda auatituir al dinero·. Bata 

diapoaici6n la encontrlllllO• en la fracci6n X, apartado A del artlc~ 

lo 123 conatitucional y en el 101 de la ley. 

-si •• en especie, deber& ser proporcional y apropiado 

al que se pague en efectivo. Bata caractertatica se encuentra com

prendida en el articulo 102 de la ley que dice, que les preatacio

n•• en eapecie, deber&n aer apropiadas al uso peraonal del trabaj~ 

dor y de au f aailia y razonablemente proporcinal al monto del aal~ 

rio que se pague en efectiVo. 

Deapuaa de estudiar estas caracter!aticas, hagamos una 

diatinci6n de las formas en que puede ser estipulado, de acuerdo 

al artlculo 13 de la ley• 

+ Por unidad de tiempo• El tra!>ajador percibe un aalario 

por el tiempo que dedica al tra!>ajo. Es la forma de pago m&s cOlllGn. 

+ Por unidad de obra o a destajo• El salario ae paga no 

por el tiempo de producci6n, sino por la cantidad de unidades que 

se logren. 

+ Por comiai6n: Las COllliaicnea se fijan a travAs de un 

porcentaje •obre el precio final de venta. 

+ A precio alzado• El trabajador pone su actividad, y •• 

le pagarl conforme a la cantidad de trabajo materializado. 

+ De cualquier otra aanera: Salario por viaje en loa bu

que• (articulo 196), aalario por dla, por viaje, por boletoa vand! 
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doa, por circuito o kilometros recorridos en el trabajo del auto

trahaporte (artlculo 257); salario por una o varias funcione• o 

temporadas de loa deportistas profeaionales (articulo 29411 aala

rio por una o varia1 actuacionea de loa actores y mGaicos (artfcu

lo 306). 

El articulo 84 noa habla de un salario inteqral, el cual 

ae compone de loa pagos hechos en efectivo por cuota diaria, grat! 

ricacionea, percepcionea, habitaci8n, primaa, comiaiones, preata

cionea en eapecie y cualquier otra cantidad o prestaci~n que se e~ 

treque al trabajador por au trabajo. 

un elemento importante sel salario lo cOnatituye el 

aquinaldo, del que el articulo 87 nos dice• Loa trabajadora• ten

drln derecho a un aquinaldo anual que deber& paqarae antes del dla 

veinte de diciembre, equivalente a quince dla.a de salario por lo 

meno•. 

Lo• que no hayan cumplido el afio de servicios, indepen

dientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de li

quidaci6n del aguinaldo, tendrln derecho a que ae lea paque la pa~ 

te proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabaj~ 

do cualquiera que fuera e•te. 

Bl a11Uinaldo implica una prestacien, que al iqual que la 

priaa vacacional, coadyuva con el •alario para que.el trabajador 

cuente con una cantidad extra de dinero, tanto a fin de año como 

en vacacionea, para que haga gaatoa adicionales, mismo• que no pa

drla realisar tan a61o con au aalario. 

a.s.- Participacl8n en laa Utilidades.- La participacilSn an laa 
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utilidades de la empresa, supone un derecho plasmado en la Conati

tuci&n por el cual, los trabajadores de una empresa deben percibir 

una parte de los resultados del proceso econ6mico de produccien y 

di•tribuci&n de bienes y servicios. 

El maeatro Josl O&valoa señala1 • ••• es un derecho qene

ral que •e realiza en beneficio individual." 59 

Con esta afirmacien, el maestro Dlvalos quiere darnos a 

entender que ai, efectivamente es un derecho de todos lo• trabaja

dora• que laboran en una empresa, el cual ae puede defender y exi

gir ante la Secretarla de Hacienda, pero a au vez implica un bene

ficio individual, porque cada trabajador disfruta de una parte en 

lo pmr•onal. 

Existen algunas caracter!sticas importante• sobre la pa~ 

ticipaci6n en laa utilidades, de las cuales el maestro Neator de 

Buen noa colllllntas 

•1• Ea aleatoria. De no ser as~, tendr~a caracter •alarial. 

III De rlgimen eatrictaine~te legal. 

El r8gimen de la participaci6n, esta fuera del alcance 

de la voluntad de las partes en la relaci6n laboral ••• 

IIII B• obligatoria. 

IV) Es variable. El salario tiene como caracterlatica pr~ 

ciaa, la fijeza y la seguridad, mientras que la participaci&n es 

contingente, aleatoria y variable. 

VI B• imprescriptible para la masa de los trabajadores 

y prescriptible en forma individual. Si un trabajador no •e preseJl 

ta a cobrarla, au importe engroaarl la utilidad repartible del allo 

St.- D&valoa, Joal, ob cit, p. 250 
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•iguiente (articulo 122, tercer plrrafo). 

VI) Con•tituye una obligaci6n personal. 

VII) Su pago debe hacer•e en efectivo. 

VIII) No ea •alario, pero tiene una protecci6n seaejante. 

IX) !a un derecho colectivo que •e individualiza.• 60 

Bata condici6n de trabajo ae encuentra regulada tanto en 

la fracci6n IX del articulo 123, incisos a) al f), asl como en la 

ley, articulo• 117 al 131. 

2.6.- Obligacione• de Trabajadores y Patrone•.- cuando nace a la 

lua del Derecho una relaci6n de trabajo, 8•ta, •urge por virtud de 

la autonamta de la voluntad de l.. partea1 por un lado la del tr~ 

bajador, al.querer prestar aua servicios en algdn lugar: por otro, 

la del patr6n, de contratar a dicho trabajador. A pe•ar de lo ante 

rior, una ves formalizada dicha relaci~n, esta voluntad, que en un 

principio se manife•to de manera libre, ahora •e ve limitada por 

una aerie de di•poaicione• fijad .. por la ley para beneficio rect

proco y por conaiguiente, para el logro de una relacidn estable, 

no •ujeta al capricho de laa partea. 

a) Obligaciones de loa Trabajadores 

Eataa obligaciones se encuentran contenidas en loa art1-

culoa 134 y 135 de la ley, y ae dividen de la •i<JUiente aanera: 

- Obligacionea Simplea, que •e dividen a •U vea en: 

+ Obligacione• de dar 

+ Obligacione• de llaeer 

+ Obligacione• de no ·hacer 

60.- De Buen loaeno, He•tor, ob cit, p. 249 



- Obli9acione1 Colllplejas 

Obli9acione1 Sialples 

+Obli9acione1 de dar1 La obli9aci6n de dar a car90 

del trabajador e• minina, ya que esta ae conatituye aiapl.,.ente 

con el trabajo, parte prilllordial de estas obli9acionea. 
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Bl trabajador tiene la obligaci6n de devolver al 

patr8n, los materiales que no hubiese utilisado o que le hayan so

brado, con motivo de la prestaci6n del trabajo (articulo 134, VII •. 

+Obli9aciones de hacer: Una obligaci6n de hacer re

lacionada con la anterior de dar, ea la de conservar en buen eata

do loa inatruaentoa y dtiles que le hayan sido proporcionados al 

trabajador para llevar a cabo sus labores (arttculo 134,VI). 

Las dem&a est&n comprendidas en el articulo 132 de 

la ley que dice1 El trabajador tiene la obligaci6n de1 

-Realisar au trabajo con la intensidad, cuidado y e~ 

mero, en la foraa y luga.r convenidos. 

-Avisar al patr6n de las causas juatificadas que le 

impidan asistir al trabajo, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 

-Prestar auxilios en la empresa y COlllpañeroa de tra

bajo, en caso de siniestro o riesgo inminente. 

-Pormar parte de los or9anisaoa que establece·1a ley. 

-Dar aviso al patr6n, en caso de padecer alquna en-

fermedad conta9iosa. 

-Avisar al patr6n o a su repreaentante, de poaible• 

deficiencia• q111a pongan en peli9ro a aua caapall&roa o e la empre•• 

.1 .... 
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+Obligacionea de no hacerz Contenida• en el articu

lo 135 de la ley y que implica una abatenci6n. 

Queda prohibido a loa trabajadores: 

-Realizar acto• que pongan en peligro au vida, la 

de aua compañeros, a la empreaa o a terceras persona• (fracci8n I). 

-Faltar ain juatificaci6n al trabajo y •in permiao 

del patr6n (II). 

-Suatraer de la .. preaa materiales •in permiao (III). 

-Preaentarae a trabajar ebrio o drogado, excepto ai 

ea por praacripci6n mldica (IV y V). 

-Portar armas en laa horas de trabajo salvo que e1 

trabajo aa! lo exija (VI). 

-suspender labores sin autorizaci6n del patr6n(VII). 

-Realizar colectas en el centro de trabajo (VIII). 

-Destinar loa inatrwnentoa de trabajo a otra activ!. 

dad (IX). 

-Hacer propaganda en horas de trabajo (X). 

-una mls la encontramos en la fracci6n XIII del ar-

tlculo 134 de la ley que dice: Revelar secretos t8cnicos comercia

les, de fabricaci6n y administrativos propios de la empresa. 

Obligaciones COlllplejas 

Dice el maeatro Dlvaloa: • ••• aon aquell .. en las que ae 

reGnen variaa obligaciones ai.Jllplea, o sea, que ae juntan la• de h!!, 

cer, no hacer y dar.• 61 

B•t•• obligacionaa eatln contenid.. en algunas fraccio

ne• del articulo 134 y aon• 

61.- Dlvalo• 3oal, ob cit, p. 264 



-cumplir las diapoaiciones de laa nor111a• de trabajo que 

le aean aplicable• (fracci6n I). 
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-Obaervar las medida• preventivas e higi8nicaa que sefta

len laa autoridades, aaf como la• que indiquen loa patronea para 

•u •efJllridad (II). 

-Realizar el trabajo señalado por el patron o su repre

aentante a cuya autoridad. eat&n subordinados (rII). 

-Ob1ervar buenas coatumbres durante el trabajo (VII). 

-soaeterae a laa revisiones m&dicaa previstas en el re-

gl .... nto interior de la empreaa, a fin de.verificar ai no se pade

ce de alguna enfermedad contagioaa o incapacidad (X). 

bl Obligacione• de lo• Patrones 

Tambidn las obligaciones de los patronea se dividen en 

simples y complejaa, pero ademas, se aqrega a las simples las de 

tolerar. 

Obligaciones Simple• 

+obligaciones de dar: El arttculo 132 de la ley co.!!. 

tiene dichas obligaciones que son& Ea obligaci6n de los patrones: 

-Pagar los salarios e indemnizaciones al trabajador 

IIII. -Proporcionar loa instrwnentos ea~ciales de traba-

jo, debiendo entregarlos en buen esta.do, reponiendolos cuando de

jen de aer Gtilea (III). 

-Proporcionar un local para que el trabajador quar

de •u• Gtilea y herramientas propias (~). 

-Mantener un n&nero de asientos suficiente• a di&f>2 

eici6n de loa trabajadorea en oficinaa, hoteles, restaurantes, etc. 

(VI. 
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-Bn el caao de que cuente con mi• de 100 trabajado

res y meno• de 1000, deber& •ufragar por su cuenta, la beca de un 

trabajador o su hijo, en eatudios t!cnicoa, industriales o prlcti

coaJ si el nGmero de trabajadores excede de 1000, aerln tres loa 

becarios (XIVI • 

-Proporcionar medicaznentos profillcticos que la mi~ 

ma autoridad determine, ai en el lugar de trabajo hay peligro de 

enfermedad tropical o enfermedades endAmicas o epidemia (XIXI. 

-Proporcionar un terreno para la instalaci6n de me~ 

cadoa, centros de recreación y edificios municipales¡ si la pobla

ción fija del centro rural de trabajo excede de 200 habitantes y 

el poblado pr6ximo eatl a una diatancia de 5 kilometros (XX). 

-Proporcionar un lugar a los sindicatos, para inat~ 

lar aua oficina• en loa centros rurales de trabajo. 

+Obliqacione• de hacer: Comprendidas.dentro del mi~ 

lllO articulo 132. 

Bl patr6n tiene la obligaci6n de: 

-Expedir cada quince dtas, a solicitud de loe trab~ 

jadorea, constancia escrita de los dtaa tral>ajados y salario perc!_ 

bido (VII). 

-Bxpedir al trabajador qua lo solicite o se separe 

de la ""'Presa (en el tArmino de tres di.a•), constancia escrita de 

eua aervicioa (VIII). 

-Hacer del conocillliento del aindicato, de laa vaca!!. 

te• o pueatoa da nueva creaci6n, aat cOllO a loa trabajad.ore• de c.!_ 

tegorl.a inaediata inferior (XII. 

-Difundir y fijar laa diapoaicionea relativaa a ••-
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guridad e hi9iene en el centro de trabajo (XVUrl. 

-Hacer laa deducciones de las cuotas sindicales or

dinarias a petici6n.de loa sindicatos (XXIII. 

-Hacer las deducciones de las cuotas, para la cons

titucien y fomento de sociedadea cooperativa• y caja• de ahorro 

(XXIII). 

-Participar en las comisiones que de acuerdo a la 

ley deban inte9rar•e (XXVIIII. 

+Obligacione• de no hacera Una de ellas eat& conte

nida en la fracci6n VI del arttculo 132 que establece: 

-Loa patrones no pueden dar mal trato de palabra o 

de obra a loa trabajadores. 

Algunas mi.a se encuentran en el articulo 133 de la 

ley que establece las siguientes prohibiciones: 

-Rechazar a trabajadorea por raz~n de edad o sexo 

III. 

Dentro de esta fracci~n,· en la que se obliga a los 

patrones a no rechazar a algdn tipo de persona en especial y como 

apoyo a nuestra propuesta de refonna al artlculo 123 Constitucio

nal, podrlamoa incluir a los minusvalidos o pe~aonaa que presentan 

alguna limitaci~n, siempre y cuando demuestren ser capaces para 

desempafiar el trabajo. A fin de que se modifique dicha disposici

ci6n en beneficio de estas personas, la fracci~n podrla quedar co

mo aiquei 

-Rechazar a trabajadores_por raz~n de edad, sexo o 

porque pre•enten algdn tipo de deficiencia ft~ica, sifllllpre y cuan

do demue•tren que pueden realizar el trabajo. 
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-Obli9ar a lo• trabajadores a comprar artlculoa de 

conawao en un lugar determinado, as! como recibir dinero por acep

tar a un trabajador en la .,.pre•• (II y IIII. 

-Inmi•cuir•e en la actividad •indical de sua traba

jadore• (IV y VI. 

-Realizar colecta• o auacripcionea en el trabajo 

IVII. 

-Realizar actos que limiten lo• derechos otorqadoa 

por la ley a los trabajadore• (VIII. 

-Realizar propaganda polltica o religiosa IVIIII. 

-Boletinar al trabajador para que no se le propor-

cione trabajo (IXI. 

-Portar armas en el interior de loa centros de tra-

bajo IXI. 

-Presentarae ebrio o drogado al centro de trabajo 

IXII. 

+Obligaciones de tolerare Bl tolerar i.saplica con•e~ 

tir ciertas aituacionea o conductas de loa trabajadores, derivadas 

del artlculo 1321 eataa aont 

-conceder tie111po al trabajador para votar y para el 

cumplimiento de los car9oa pClblicoa IIX). 

-Permitir al trabajador faltar al trabajo para de- -

•empeñar algdn cargo sindical o del Batado IXI. 

-Consentir a la• autoridad•• l.J>oralea, la inapec

ci6n y la vigilancia de loa eatableciaiantoa para cerciorarse del 

cumpliaiento de laa no,..._ da trabajo IXXlV). 

Obli9acionea Collplejaa 



COllD ya aencionaa.o•, eata.11 rednen varias obligacionea 

•imple• para lograr un fin COlllln. 

El arttculo 132 consiCJRa entre otra•z 
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-El patr6n debe C\llllplir con las dispoaicionea de las no~ 

maa laborales vigentes en •u empre•• (l). 

-COoperar con laa autoridades laborales en materia de e

ducaci6n para la alfabetizaci6n de loa trabajadores (XIIII. 

-Proporcionar capacitaci6n y adieatr.,.iento (XVI. 

-Todo centro de trabajo debe conatituirae conforme a lae 

medidas de aeguridad e higiene marcadaa por la ley (XVII. 

-Cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene a 

fin de evitar accidente• y enferaedadea (XVII). 

-Fomentar las actividades culturale• y deportivas en los 

trabajadorea de au empreaa proporcionandolea material y equipo su

ficientes (XXVI. 

-a.alisar laa deducciones al salario del trabajador para 

el pago de loa creditoa otorgados por el rondo de Fomento y Garan

t!a para el Consumo de loa Trabajadores (XXVII. 

-Facilitar a laa mujeres .Warazadaa_, la protecci6n que 

dispongan laa leyes y regloaentos (XXVII). 

Eataa disposiciones leqalea referentes a las condiciones 

generales de trabajo, todas ellas contenidas en la Ley Federal del 

Trabajo, son totalmente aplicables al Smbito laboral en que pudie

ran aituar•e laa personas con parAliaia cerebral. Condiciones que 

no se ven alter&du para favorecer a eataa peraona• en relaci&n 

con otros trabajiulorea -salvo el caao en que pugn111110a por la obli

gaci6n de loa patronea da no prohibir el trabajo a eataa peraonaa, 



ai e•tas demuestran que pueden cumplir satisfactoriamente con el 

mismo. 
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No •amos noaotroa quienes solicitamos esa igualdad, ya 

que incluso, al comenzar este trabajo nueetra idea era la de soli

citar una serie de ventajaa para eatas personas en el trabajo por

que laa crelam.os necesarias, y crelmos tambiAn que esto les facil! 

tar!a su desenvolvimiento en la vida laboral, sin embargo, y vol

viendo a insiatir, aon ellas, las personas que presentan dicha le

ai&n, quienes han rechazado esta especie de protecci6n, este bene

ficio que muchos quiaieramos darles por el hecho de que presentan 

alg(ln tipo de incapacidad motriz, y los consideramos no aptos para 

el deaempefto de cualquier actividad. Estamos conscientes de que no 

todas las personas pueden desempeñar con la misma habilidad una 

miama actividad, por eso, hicimos una diferenciaci6n de los grados 

en que puede manifestarae eata.leai6n y por ende, la habilidad que 

en cad& uno de ellos puede deaarrollarse, y ea en esta medida, en 

la que ae solicita sean exigidas estas peraonaa para obtener de 

ellas reapueatas favorable• en el trabajo¡ pero no lo dejemos aht, 

un trabajo no implica neceaariamente fuerza, habilidad o destreza 

flsica~ se nos olvida algo muy importante en lo cual pueden enca

jar de una mejor manera eatas peraonaac •1 aspecto intelectual. No 

olvidemos que la parllisia cerebral no esta aaociada necesaria.in.en

te con deficiencia mental. 

Y bien, de1110s lugar al quinto y dltimo capltulo, en 

donde detallarQll\Oa loa aspectos de la fonw:i«ln iAtegral, aa1 COlllO 

la bolsa de trabajo, propueatoa con el fin de canalizar e eatu 

peraonaa a la vida productiva del pata. 



C A P I T U L O V 

PROPUESTA DE UNA BOLSA DE TRABAJO 

PARA PERSONAS CON LIMITACION FISICA 

Tomando como base estos cuatro capltulos anteriores, en 

donde fundamentamo• el derecho al trabajo de las personas con par! 

lisia cerebral, au capacidad, alcances y ubicaci6n dentro de las 

diapoaicione~ laborales, se desprende nuestra propuesta fundamen

tal1 Una bolsa de trabajo1 esta bolsa de trab4jo funcionarla no 

unicamente para eataa personas, sino para todas aquellas que pre

aentan una limitaci6n en general. Un organismo a trayA• del cual, 

esta gente canaliaar!a aus inquietudes de producir, de crear, de 

demostrarnos que aon dtiles como lo aomoa todos loa seres humanos. 

Esta bolsa de trabajo es la culminaci6n de nuestra tesis, 

que no termina ahl, en la inveatigaci6n, puesto que personas con 

limitacien flaica siempre habrA y siempre e~ietirA gente que quie

ra trabajar y auperarser por otro lado la demanda de trabajadores 

sub•iatir& mientras el desarrollo de un pata sea constante, lueqo 

entonces, la colocaci6n de estas persona• en las diferentes empre

aaa, aer& nuestro paso aiguiente, esperando que la exigencia de 

trabajo proclaaada por estas peraonaa encuentre respueata en empr~ 

aarioa que ac!mitan y reconozcan au potencial productivo. 
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Ante• de entrar en lo• detalles y estructura de e•te or

gano de colocacien, •eñalaremoe algunas definiciones del mismo. 

El mae•tro Mario de la Cueva define la colocación de los 

trabajadores como: " ••• la actividad encaminada a poner en contacto 

a loa trabajadores que buscan ocupación con loa patrones en cuyos 

eatablecimientoa existen plazas vacantes." 62 

Krotoachin entie~de por colocaci6n de trabajadores, 

" ••• aquella actividad que, de modo organizado, trata de facilitar 

la buequeda y conaecuci6n de un empleo exi•tente id6neo o de un 

trabajador que pudiera ocuparlo." 63, 

Para el maestro Gu~llermo Cab&nellas la colocaci6n de 

trabajadores consiste: " •• .'en aaegurar .una di•tribucit5n racional 

del trabajo regulando la deman~a y oferta del mismo al poner en 

contacto a loa trabajadore• que necesitan o desean ocupaci6n y a 

loa patronea que tien~n empleos vacantes.• 64 

Eata colocaci6n procura que un trabajador sin empleo, 

aea canalizado a un·a actividad adecuada, a fin de aplica~ •u acti

vidad laboral de acuerdo a su capacidad y condicione•. 

con estos conceptos, podemos fijar.ya, loa lineamientos 

y finee que persigue nuestra multicitada bolsa de trabajo. 

BOLSA DE TRABAJO 

PARA PERSONAS CON LIMITACION FISICA 

~ 

1.- Objetivo.- La finalidad de proponer la creaci6n de una bolsa 

62.- De la Cueva, Mario, Ób cit, p. 19 
63.- ~rotoachin Brneato, ob cit, p. 289 
64.- Cabellellaa, Guillenoo, ob cit, p. 399 
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de trabajo para personas con par&lisis cerebral y en general para 

gente que preaenta algdn tipo de limitaci6n ftsica consiste , por 

un lado, en que estaa persona• al afiliarse a este 6rgano de colo

caci6n encuentren respuesta a sus demandas de trabajo y por otro, 

el que la• ..,preaaa tanto del sector pdblico como privado que re

quieran de profeaionalea, t8cnicos o a6lo mano de obra y que estdn 

en diapoaici6n de contratar a estas personas, descubran en ella a 

qente capaz, a gente reaponaable, a gente con deseos de superarse 

y algo muy importante, a gente que trae consigo una formaci6n la~ 

ral, paicol&gica y de convivencia, anterior a su integraci6n a al

guna compañia. 

2.- Funcionea.- La bolsa de trabajo funge como un organismo que r,!! 

presenta y coloca a posibles trabajadores de diversas asociaciones, 

escuelas y centros dedicados a la formaci6n y rehabilitaci6n de 

personas con alguna limitaci6n flsica, quienes deberln recibir una 

preparaci6n paicol6qica, social y laboral auficiente y adecuada p~ 

ra su 6ptimo de•arrollo en un lu9ar de trabajO. Esta preparaci6n 

la reciben en la miama instituci6n, quien a su vez ha sido asesor~ 

da por el centro de formaci6n integral piloto, ya que en Gltima 

instancia, se pretende que todas estas asociaciones, escuelas e 

institucionea constituyan centros de formaci6n integral incorpora

dos a la bolsa de trabajo. 

Laa funciones de la bolsa de trabajo son laa siguientes: 

a) La bdaqueda de empresas dispuestas a contratar a per

sona• con limitaci6n flaica. 

Esta investi9aci6n de empresas se bar& a traves de la 

• 
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concertaci8n de citas vla telef8nica, en la que un trabajador •a

cial dara a conocer a la empreaa visitada, todos loa aspecto• que 

se manejan dentro de la bolaa de trabajo tales c0lll01 el porque ae 

trabaja con per•ona• que presentan alguna limitaci8nr la formaci8n 

•ocial, p•icol8qica y laboral que •e lea imparte, a•! COlllO el fun

cionamiento de la bolaa en relacien con la compañia una vez que r_!! 

quiera de aua servicios. 

bl La difusi8n en los diversos medios de comunicaci8n •2 

bre la existencia de este organiamo. 

Como apoyo a esta buaqueda de empresas, tenemos la difu

ai8n llevada a cabo de una manera indirecta, a trav8a de la publi

cidad coneiatente en1 

-Folleto• 

· -carteles 

-conferencia• 

-Cmt1pañas de radio y televi•i8n 

A travla de estos medios, se darla a conocer la existen

cia de este 6r9ano de colocaci6n a una mayor cantidad de empresas, 

en alguna de las cuales podrtamoa encontrar gente interesada en c2 

nacer aua aervicios. 

et Mantener comunicaci6n constante y personal con las em 

presas, a
0

fin de conocer sus carencias de peraonal. 

Una vez e•tablecida la relaci6n coR alguna compañla, es

te or9aniarno mantiene un contacto permanente con ella, a fin de c2 

nocer de una •&n•r• mi• rlpida la falta de per•onel en alqdn pues

to, o bien, la creaci6n 4• nuevo• e11pleoa en la mi•••· B•te cantas 

to, t!llllbiln •e lleva e cabo por ,..dio de vi•ita• que realiaarln 



lo• tr8baja4ore• •acial••· 

d) ... itir candidato• a las ellpreaa• •olicitantea. 

Cuando una compaala aolicita peraonal para que eate se 

presente lo ..aa pronto posible, ae hace una •elecci6n de posible• 

candidato• para la ocupaci6n del pueato1 hecha la aelecci&n, se 
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lea remite a la empresa aolicitante a fin de que aean entrevista

do• y pueden, poaterio~"Ú\ente, comenzar a trabajar si ambo• empreaa

tr8baja4or llegan a un acuerdo, 

Eate ergano de colocacien cuen~a ademla con un re9iatro 

de lo• posible• candidatos afiliados, quiene• han quedado debida

mente inacritoa al llenar una solicitud de inacripcien, contenien

do todos loa dato• peraonalee del aolicitante, con loa cua1ea se 

hara una claaificaci6n para determinar el grado de preparaci6n y 

po•ibilidad 110triz (en caso de que se solicite mano de obra). As!, 

una vea que le ••• aolicitado personal a este orqanismo, se podr! 

realizar una aeleccien de loa aspirantes con que ae cuente y esta

blecerse un vinculo oferta-demanda de trabajo. 

e) Dar a conocer a sus afiliados y a sus aao.ciaciones, 

laa poaiblea ofertas de trabajo. 

Adem&a del vinculo que señalamos en el punto anterior, 

que se establece, al hacer este &rgano una selecci&n de candidatos 

por medio de sus hojas de inscripcien, para posteriormente hablar

les por telAfono y hacerles conocer la oferta de trabajo y de inm~ 

diato remitirlos a la compañia, este organismo pone a diaposici&n 

de aus afiliados una carpeta de ofertas de trabajo en la que se •

sientan1 nombre de la empresa solicitanter el tipo de empleo que 

se requiere, as! como las prestaciones que ofrece la misma. 
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Lo• interesado• podrln dirigir•e peraonalmente a la compañia o 

bien, podrln aolicitar a eata instituci&n concerte una cita con la 

persona indicada de la ..,presa y aal puedan acudir y ser entrevia

tados de una manera mi• formal. 

Como pod.8llO• obaervar, la diferencia entre eataa doa fo~ 

maa de noticiar a nuestros af iliadoa laa ofertas de trabajo estri

ba en que en la primera, el requerimiento de personal aolicitado 

por alguna compañia ea mi• urgente y quizl de un grado de prepara

cien eapecial, de ahl la neceaidad de llevar a cabo una aelecci8n1 

ahora bien, en caso de no contar con el personal para cubrir el 

pueato en eae lllOllento, •• notifica a la empreaa inmediatamente p~

ra que eae peraonal aea requerido en otra inatituci8n como puede 

•er la Bolaa de Trabajo de la Univeraidad Nacional Autonoma de 111!

xico con la que podrla convenirse un intercambio de informacien en 

eate aentido1 en la aegunda forma, no hay ya eaa aeleccien y por 

lo tanto cualquier individuo puede acudir a la compañia que aolic! 

te al puaato, aiempre que e•tl en poaibilidad de hacerlo, 

fl Elaborar y mantener actuali1ado un reqiatro estadlst! 

co de la oferta-demanda que manejamoa. 

Eate regiatro eatad!•tico funcionaria unicamente como 

inatrumento da infol'llllcidn acerca des 

-Lo• pueatoa que han aido aolicitadoa 

-Loa puesto• que mi• han aido aolicitados 

-La• compañlaa con la• que •• trabaja 

-Liia caepañl•• que moatraron de•interAa 

-Bl peraonal afiliado y au claaificaci8n •89Gn au pe~f il 

de preparacidn y habilidade• 



-Zl ndaero de persona• que •e encuentran trabajando en 

eae llOlllento 
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-Y por Gltimo, las ocupaciones o cargos que no han podi

do cubrirse. 

9) Reclutamiento del peraonal que forme parte de este 

organismo (e•te punto lo detallaremos en un inciao aparte). 

hl Organizar dinllmicas en donde loa individuo• en espera 

de •ar contratado•, conozcan las experiencias de aquello• que ya se 

encuentren trabajando. 

El objetivo de llevar a cabo esta• dinlmicaa, consiste 

en que de •19Un• manera las personas que ya trabajan, al contar aua 

experiencias a loa que eat&n en espera, lea abren un poco laa 

puertas ante• de que tengan un contacto propio.con un trabajo, los 

hace ser menos inaeguroa y les quita un poco el miedo a eaa primera 

experiencia, adellll• estas din&micas funcioftan no aelo para aquellos 

que son prilfterizo1, aino tamb18n para qui~n•• e1tln contando sua e~ 

periencia1. pue1 con experiencia• de otroa compafteroa pueden mejo

rar au entorno laboral. 

i) Hacer un seguimiento de loa individuos que ya han si

do colocadoa en alguna empresa, para conocer su desenvolvimiento en 

la niaaa. 

Este ae9uimiento peralte al trabajad.ar social conocer la 

adaptaci6n que ha tenido el trabajador con el llftlbiente que le rodea 

y ai e1te le reaulta favorable, aal como tambi8n, la aceptaci8n que 

ha tenido la gente hacia esa persona que de alquna manera ve dife

rente. 

j) Realizar entre~istas peri6dicaa (cada treinta dlaa) 



con lo• patrone•, a fin de conocer si eatln o no conformes con el 

trabajo desempeñado por la persona que se encuentre laborando en 

su empreaa. 
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En el caso de que un patr6n haya tenido experiencias de~ 

favorables con gente que presenta alguna limitaci6n, ea posible 

que quiera romper relaciones con eate organismo y no desee volver 

a tener trabajadores de este tipo, es por ello que a travls de es

tas entrevistas ae conocen con oportunidad sus puntos de vista, 

ast, ae platica con el trabajador sobre el problema verificando au 

origen, atac&ndolo si es necesario, desde la formaci6n que se les 

imparte en· los centros integralea. 

k) Dar asesoramiento jurldica•laboral a loa egresados de 

este organismo. 

Este asesoramiento va desde la informaci6n que se les da 

a nuestro• reci~n ingresados sobre aapectos legalea blsicos en el 

trabajo, haata conaultaa que ae lea imparten (todo eato en forma 

gratuita), ei laa peraona• tienen alqdn problema laboral en sus 

centro• de trabajo. 

ll Revisien m&dica gratuita a nuestros afiliados (consu! 

ta general) para conocer au eatado de salud, asl. como la prepara

cien de pllticas con el psic6logo tendientes a reforzar los patro

nea de conducta y personalidad impartidos en los centros de forma

ci6n integral. 

3.- Personal.- El personal de nuestras oficinas podt11110s dividirlo 

en dos tipos• 

-Admlnlstrativo 
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-Prof eaional 

Personal Administrativo 

El peraonal adminiatrativo estarla conformado por fami

liaree de persona• con limitaci6n, gente miama con limitacien o 

bien voluntario•, que pasarlan a formar parte de los asociados de 

este organismo desde el momento en que aportaran su trabajo a esta 

labor de solidaridad. 

Sate per•onal se encargarla de ~tender en ventanillas, 

dando informes aobre loa •ervicio1 que ofrece la bolsa de trabajo, 

aal como recibiendo loa documentos de inecripci6n de personas int~ 

reaadaa en afiliar•• a este organiamo. 

Tambi8n ae requerirla de personal que procesara los da

tos de nuestro• afiliados y los clasificara, auxiliandose con un 

•iatéma de computaci6n que haga m&s eficiente el manejo de esta i~ 

formacien. 

Nueatro per•onal administrativo contarla con servicio de 

comedor qratuito1 ae lea entregarla quincenalmente un abono de 

transporte para au traslado a la• oficinas, y.se les proporciona

rlan vales de despensa (estos dltimos si cubren con puntualidad y 

aaistencia loa horarios que les sean asignados). 

Personal Profesional 

El segundo tipo de personal es el profesional, y lo int~ 

grarlan estudiantes pasantes de las carreras dez 

-Derecho 
-P•icolo9la 
-Trabajo social 



-Medicina 

A e•tos eatudiantes podrla liberarseles su servicio so

cial y obtener becas de estudio. 
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Los pasantes de Derecho estarlan a cargo .de la organiza

ci&n y funcionamiento de la bolsa de trabajo, asl como del aseaorA 

miento jurldico-laboral a loa trabajadores que pudieran encontrar 

al91ln problema en el desempeño de au• actividades. 

Loa paic&logos se encargarlan de realizar lae entrevis

tas a los recien in9reaados a este organismo, llevarlan a cabo las 

dinllllicaa con gente que ya trabaja y gente que aGn no tiene esa e~ 

periencia y un aspecto muy importante, mantendrlan una comUnica

ci&n conatante con los centros de donde provienen loa candidatos, 

para contar con antecedentes tanto a nivel de formaci&n intBC)ral 

Cver como reapondio el individuo en el curso) como cllnico de ca

da individuo en particular. 

La labor de loa trabajadores oociale• en prilller lu9ar, 

con•i•te en 4ar la inform.aci6n adecuad.a a las eJBpresas que han •i

do contactadas a fin de que se afilien a los servicios que ofrece 

esta organizaci6n. Hacer el ee9uimiento a loa trabajadores, de iaa

nera que podallOs conocer su desarrollo en la empre•a1 as~ mismo, 

efectuar la• entreviatas con loa patronea o empreaarioa para cono

cer aus puntos de viata acerca de loa aervicios que se le• estln 

proporcionando. 

Tienen bajo •u responaabilid..S tembiAn, la diatribuci6n 

4e folleto• y cartela• aat ca.o la Or<Janiaaci6n de eventoa y conf!!_ 

renciaa con el fin de difundir loa aervicio• que proporciona eata 

bol•a de trabajo. 
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El llldico trabajar& por medio de la concertacilSn de con

sultas que los afiliados tramitaran por medio de la oficina de es

te organismo y que no irA mla alll de la consulta general. 

4.- Centro de Pormaci6n Integral.- Existen dos raaonea fundamenta

les por las que •e preteñde establecer este centro de foriaaci6n in 
tegral1 la priaera: dar a loa individuos-que quieran entrar a tra

bajar loa el.,..ntoa blaicoa que tocio trabajador debiera saber al 

llO!llento de inqreaar a una empresa,· para au &ptimo desarrollo en la 

misma. Eatoa al .. entoa consisten en tema• o pllticaa que se lea im 

partirln en las lreaa deo 

-Le9ialaci1Sn laboral 
-Relacione• hWIAllaa 
-conducta y personalidad 

La segunda de las rasones es la de crear tallerea dentro 

4el centro miamo. en donde •• lea enseñe a eataa peraonas un of i

cio, aal au for11aci1Sn aerl completa. 

Batos talleres poclrtan ser deo 

-Juguatarta -Plomada 
-carpinterla -Electricidad 
-Seri9rafta -Refri9eraci1Sn 
-coaputac ilSn -corte y ConfeccilSn 
-Mecano9rafla -Bncuadernaci6n y Marroquiner1a 
-contabilidad 

No hablaaoa de que todos estoa.tal~ere• deban funcionar 

en al~ centro de formaci&n, cada centro, de acuerdo a eua poaibi 

lidade•, decidir& que talleres •erl conveniente aanejar. 

La id•a de este centro de formacilSn integral, tendrl co

ao punto da partida las inatalacione• del APAC, en donde cuentan 
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ya con la experiencia en el aanejo de talleres, en loa que ae en•.!. 

ñan diveraidad de oficio• a las peraonas con par!liaia cerebral, y 

que es, como dijimos, uno de loa objetivos del centro. 

Una vez iniciado el proyecto de eate centro piloto, ae 

pretende asesorar a otraa inatitucionea que taabiAn manejen perso

na• que preaenten alguna linitaci6n, a fin de que ae imparta el 

curao propedlutico y éxiatan -•i hay manera- talleres en loa que 

igualmente ae enaafta un oficio a laa paraonaa. Ya con un oficio y 

habiendo t0111ado al curso, la bola& de trabajo eatarl abierta para 

cualquier individuo que venga de eataa inatitucionea para canali

aarlo en alg11n trabajo. 

Curao Propadlutico 

Bate curao eatl integrado -como ya mencionamo•- por pll

ticaa y din ... icaa an loa campo• de1 nocionea blaica• de derecho l.!. 

boral, relaciona• h1111&nae y conducta y peraonalidad. El curao ten

drl una duraci6n.de una a811&1la de trea hora• diariaa, de ocho a OJl 

ca de 1• IOllllana. 

El luna• ae trabajarl con loa aapactos ala importante• 

que un trabajador debe conocer reapacto de derecho• y obligacionea 

tanto de trabajadora• ccooo de patrcnea, contrato individual de tr.!. 

bajo, contrato colactivo y condicione• general•• de trabajo. 

11 marte• ••.tocara el tema dal trabajo, deade el punto 

de viata dal valor intrlnaecc qua repraaenta, •• decir, reaponaab!. 

lidad laboral, aignificado del trabajo, cuidado y aanajo da aata

rialaa etc. 

11 •llrcole• ae abordarla el t... de cond11eta y paraona

lidad. Sn ••ta are• •• iaportanta reali••r dinllllcaa, ejercicio• y 
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cuaationarioa, a fin de identificar el carlcter da cada persona, 

•aber lo que e• carlcter, y cuantos tipos de este existen, ya que 

•e debe in•i•tir que hay cosaa que no ae pueden cambiar de una pe~ 

•ona pues conatituyen la esencia misma de· au personalidad, pero sl 

hay a•pactoa o aonaa moldeable• que pueden beneficiar al propio in 

dividuo y a laa personas con las que ae relaciona. 

El juavea y el viernea •e tratarla el dltiJno t .. a del 

curao referente a la• relaciones hwaanaa, que creemos ea la parte 

al• !Jlportante y aobre la que debe ponerae -yor l!nfa•i•. En eatoa 

do• dlae •• habla da la• re9laa de convivencia, de que el holllbre 

ea un eer aocial y por lo tanto, debe aprender· a cOllp&rtir el e•p.!. 

cio con lo• d..aa ya que en la aedida en que trateaoa a una perso

na, en ••• medida aeremoa tratadoa. Se habla tambil!n de la solu

ci&n de probl.,..• con loa compaftero• de trabajo, con la familia, 

etc. 

lln aeta aapacio, ae habla tambil!n del aapacto peraonal 

del individuo, au aaeo, la actitud que debe reflejar cuando tiene 

contacto con otra• peraonaa, es decir, coldejoa tendiente• a aume~ 

tar la calidad en el trato de los aerea hwunos entre ai. 

Peraonal 

El •i1111<> personal que labore en la bolea de trabajo, ae

rl el que •• encargue de la illlpartici&n de loa curaoa. Por tratar

•• de eatu4iante• paaantes, que tal vez no ten9an la experiencia 

auficiente para afrontar un curso, exiatirl un paia6lo90, un abo9.!. 

4o y una peraana eapeaializada en relaciones humanaa, quienes •e 

encargaran de dar a au vea un curao a loa eat._udlantea, para que 

puedan deaenvalverae ,..jor en la materia que lea correaponda. 
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De eata manera •e conforaa la estructura del centro de 

formacien integral, que aervirl de •maillero de trabajadorea a la 

bolaa de trallajo, fungiendo como entidad auxiliar en la que el in

dividuo, adellll• de aprender un oficio, recibe un curao que lo pre

para para enfrentar laa viciaitudea del trabajo y todo lo que eate 

lleva iapllcito. 

5.- Programa servicio Bocial.- Bate programa •servicio Social", ea 

otra de laa funcione• de este &rgano de colocacl&n, sin embargo, 

preferiaoa hablar de el caao un tema eapecial debido a la !aportan 

cia que repreaenta. 

Bl programa conaiate fund ... ntalaente en que eate orga

niallO, conviene con loa patronea o empr••arioa, el que la peraona 

con lillitacien cuapla una eapecie de ~~rvicio aoci•l con duracien 

de sei• •e•e• y •in ninc¡Gn tipo de relacien laboral, pare poder a~ 

quirir conocblientoa prlcticoa en. el trabajo u oficio que hayan 

aprendido, de tal manara que al finali•ar el •i,,_, no tengan pro

bl ... • en au contratacien con otra coepellta por falta da experien

cia. 

Taabiln ae puede dar el CHO, de que al tllCIOi.no ele la 

preatacien del aervicio la compaftta •n que eate ae llevo a cabo, 

contrate· a la per80na y naaca a la lua del Derecho una relacilln l~ 

boral. Bataa peraonaa que realicen el aervicio aocial, podrln rae! 

bir apoyo econl!ioico ele parte ele la empre••. 

a.- Proce4iaianto 4e Afiliacien.- &l proce4iaien.to ele afiliacilln a 

eate organillllO, •e baa• pri.ncipa1-llte en el aprovechamiento que 



lo• intere•ll4o• hayan tenido del cureo propedautico de 

form•cilSn integral del que ya hmo• hablado. 
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A aquella• per•on .. que ya hllll tenido algCln tipo de ex

periencia laboral, podrl exceptuaraeles de tomar ••te curao, pre

via entrevi•t• con el paiclSlogo de eate ISrgano y •i au deacicilSn 

al final de la miama estriba en ••• aentido. Ya tomado el curao, o 

bien, exceptuado el ala110, loa intereaadoa deberln recoqer en la 

oficina de la bol•a de trabajo una hoja de in•cripcilSn, en la que 

deberln vaciar todo• •u• dato•, a fin de tener un perfil del indi

viduo, hacer la cla•ificacilSn en b .. e a •u• 4ato•, y a•l poder de

tel1linar en el -nto en que •e haga una •eleccilSn, •i eH perfil 

del individuo •• el "4ecuado a 1 .. nec••idede• de la eapre•• •oli

citante. Deberln entregar taabiln do• fotoqrafla•1 una para expe

dirle• una credancial que lo• acredite caoao afiliado• a este ISrqa

no ante laa •preaaa a la• que aean ~itidoa, y para poder hacer 

uao del catllo90 de ofert .. 1 la otra •e de•tinarl a •u expediente 

peraonal. curriculua vitae de ••tudio•, oficio• o trabajo• anterig_ 

r••• a•l cOlllO un COll¡>robanta de doaü.cUio. 

Ya cuaplido• ••to• raqui•itoa, •• lea expedirl la cre

dencial en un taraino de doe dlae, y a partir de ••a fech• podrln 

hacer uao d• loa •ervicioa que eata bolea de.trabajo pi:oporciona. 

7.- 111&rco JIU:~ico.- La fol9la jurldico-aclainiatrativa que con•id•

r..,• S.don- ~a la conatituci.ISn de la boba de trabajo ea la de 

una AaOCiac~ CLvU, cuyo• bienea •arln aanejadoa por un patrona

to. 
Sl patrimonio de ••ta a•ociacilSn ••tara con•tituido por1 
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-las aportacione• iniciales de loa aaociadoa 

-donacionea 

-ingresos provenientes de la realizaci6n de eventoa re-

creativos y sociales 

-y cualquier otro que reciba bajo cualquier titulo jur! 

dico 

La Asamblea General de Asociados, ser& el 6rgano supre

mo de la asociaci6n, quien ae encarqarA de tomar laa decisiones a~ 

miniatrativaa y de or9ani1aci6n de la misma. 

La denom.inaci8n de esta asociaci6n sertas 

"PATRONATO BOLSA DB T1IAllllJO PARA PERSONAS CON LIMITA

CION FISICA, A.c.•, debiendo constituirse ante Notario PGblico, p~ 

ra poateriormente llevar a cabo loa tramitea neceaarioa a fin de 

obtener au inacripci6n ante el Regiatro Pdblico de la Propiedad y 

el Comercio y ante el Regiatro Federal de Contribuyentes, ya que 

para efectos fiacalea, las aportaci.ones de los particulares aer&n 

deducible• de illpueatoa. 
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COllCLUSI:OKBS 

~· La parlliaia cerebral es una leai6n que se preaenta a ni

vel de sistema nervioso central y que aparece ya sea durante la 

geatacien, el parto, o bien, el peri6d.o neonatal, afectando el 

lrea motriz del individuo. 

~: La par&lisia cerebral, en el sentido estricto de la pala

bra, a6lo se origina en edad temprana. 

~· Esta leai6n, atln y cuando afecta al cerebro, no debe con

fundirse con deficiencia mental; esto porque su nombre: par&lisis 

cerebral, se preata a que las asocien como entidadea similares, 

siendo que son doa trastornos completamente distintos, en donde el 

prl.Jlero limita el aapecto flaico-motor del individuo y el segundo, 

el aapecto mental-intelectual. 

~· Existen caaoa en donde la par41iaia cerebral se hace acom

pañar de otros problemas o complicaciones en qradoa diveraos tales 

COllOI aordera, dificultad en el lenguaje, ceguera o deficiencia 

-ntal • 

. QUilft'Aa La• persona• con parllhis cerebral •on gente• qua pien••n 

y sienten camip cualquier otra a la que pudiera llamaraele normal. 

!!!!!!• Al no uiatir deficiencia Mntel ca.> caracterlatica prillor

dial de ••ta leaiGn, pod...,• hablar da que no •e ven afectada• por 



nin9una 4a la• incapaci4adea aallaladaa por la ley, concret ... nte 

el articulo 450 del C6digo Civil (salvo que se trate de sordo-m~ 

doa que no ••P•n leer ni escribir). 
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~: La adici6n al articulo 123 de nuestra Conatituci6n Pollt! 

ca, que transforma el derecho al trabajo en un 4~recho de jerarquta 

con•titucional, entrafta el reconocimiento formal del derecho-natu

ral que todos loa hoebrea tienen de ·obtener un trabajo Gtil y dig

no, que lee permita •atiafacer aua neceaidade• individuales y ao

cialea, pero a la vez, trae aparejada la obliqaci8n de la sociedad 

en au conjunto, de proveer y PBRllXTIR BL ACCESO a loa medios apro

piado• para el ejercicio pleno del derecho al trabajo. 

OCTAVA• AGn y con eata adici6n al articulo 123, en donde ee especi

fica que todos loa hombrea tienen derecho al trabajo, ae sigue ne

gando el empleo a lea peraonea con par&liaia cerebral ain conocer 

o C011probar ai tienen la capaci4a4 auficiente para 4aaempeftarlo, 

aiaplemente ae lea rechaza por presentar alguna malfo,.,¡,eci6n, que 

todav!a no ea entendida por mucha• personas que ée dicen aer nom..!, 

l••· 

~· •• por aato i¡ue cr-• neceaaria la incluai&n de un aegun

do plrrafo al articulo 123 conatit.ucional, Hpaciflcan4o que no po-

4r& ne<J&rH al trabajo a pera- que preaenten al.,Gn Upo de defl

ciancla flalca; ala.pre qua 4-atren Hr apt:oa para cmapllrlo·. 

!!l!i!M• sa al almo untldo y - apo,o a lo anterior, propo.._,• 



tmobiln l~ in••rci8n d• ••ta idea, en la Ley Fed•ral del Trabajo, 

precisamente dentro de la• obligacionea de no hacer por parte del 

patr8n, artlculo 133 fracci8n I. 
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DBCUV. PRill&RA1 Por lo que re•pecta a la obliqaci8n de proveer y 

permitir el acceso a loa medios para hacer efectivo e•te derecho 

al trabajo,·eapecificamente en relaci~n con las peraonaa que pre

sentan par&liaia cerebral, nos correaponcSe a todoa aquello• que 

tan9...,• la po•ibilidad de brindarle• una oportunidad -si nos •ol! 

citan .. pleo- para que nos demuestren ai •on o no capacea de ajee~ 

tarlo, ain prejuiciarno• en que no lo van a poder hacer. 

DBCIM B•GU1111A1 lfo eatamo• aboqando porque •e ten9a a ••ta• per•o

na• trabajando por llatima sino por lo que valen, tampoco se lucha 

porque •e modifiquen las ccndiciones de trabajo en •u beneficio, 

ya qua_ e• e•o lo que piden1 IGUALDAD, de tal aanera que •i no aati~ 

f•can loa requer.úaientoa propio• del trabajo, •eran iquallllente re

chasadoa por no tener eaa capacidad¡ la diferencia eatriba en que 

ya tuvieron la oportunidad da d"""'•trarnoalo. 

DllCIM HRCB!!Aa La finalidad de propo-r la creac18n de una boba 

da trabajo ccnaiate por un lado, •n qua eataa permonaa al afiliar• 

ae encuentran reapueata a aue deaandaa da trabajo y por al otro, 

al qua tu 9&1Pr•-• en 41apoaici811. da ~Mratarlu, de&Cubran en 

allu a qent• reaponaable, capas y aol>re todo prepar..ta. 
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la creaci8n de un Centro de FolCIOACi8n Xnteqral, en el que se ins

truye a las persona• aobre tem.aa varios, con lo cual •e prepara al 

individuo para colocarlo mls adelante en un trabajo. 

DECIMA QUINTAz Todo• tenemos defectos y virtudes, deagraciadamente 

loa priNeros nunca ae escapan del ojo critico del hombre, que mal 

hace en enjuiciarlos ain antes conocer si este defecto nos permite 

convivir en paz y en armonla con loa demAa. 

Preguntate1 ¿ Cuanto esfuerzo te costo llegar a donde es

tas ?, ¿Eres ciego, sordo, no puedes caminar, te resulta dificil 

hablar, comunicarte con loa demAa ? 

¿ Porque no darle• una oportunidad ?, todo el mundo la 

busca, la1 personas con parllisia cerebral tambiln lo hacen y TU 

puede• tener una en tua manoa. 

Parte el cielo y cll la mitad ••••••••• 

o ............ . 

o todo •••••••• 
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