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Dentro de la legislaci6n mexicana existen lagunas legales que dejan un 

estado de indefensibn a una gran parte de la poblacibn, siendo el caso concreto del menor, y 

m& a h  si no excede lo quince &os de edad. 

En nuestra sociedad es obvia la presencia del menor como trabajador debido 

a la necesidad econbmica de numerosas familii que diticilmente acceden a un salario 

minimo o simplemente a ninguno, ya sea por ser desempleados o personas cuyos ingresos 

dependen del comercio informal, lo cual obliga thcticamente al menor a b ~ d a r  su apoyo 

de fuerm de trabajo a la familia, ya sea en forma voluntaria u obligado. 

El tmbajo tiene la finalidad de dar pmtecci6n legal a 10s menores ante las 

autoridades labomles, mis no solo en el h b i t o  legislativo sino el prActico. 

Conforme a 10s objetivos planteados, en el primer capitulo enconvamos 10s 

conceptos generales de una relacion laboral desde su inicio hasta su terminaci6n. 

En el capitulo segundo nos abocamos a la presencia del menor en el derecho 

del trabajo, cubriendo 10s aspectos juridicos que lo incluyen. 

En el capitulo tercero mencionamos 10s aspectos legales de la representation 

del menor ante las autoridades laborales, desde el plano constitucional, civil y laboral. 



En el dltimo capitulo nos referimos alas fonnas de representaci6n del menor 

ante las autoridades laborales haciendo menci6n de que 10s abogados que defienden a 10s 

menores ante las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, deben ser registrados ante btas para 

que sean pmfesionales 10s que defiendan 10s intereses de 10s menores. 

Como resultado del presente trabajo, se pretende dar un testimonio autentico 

de las deficiencias que adolece la representaci6n del menor ante las autoridades laborales, 

ariadiendo un grano de arena a su soluci6n, teniendo presente la vieja iiente de la que 

venimos, la que nos nutri6 intelectualmente y a la que nos debemos, la causa del pueblo, 

que callado espera que la justicia sea un dia alcanzada. 



CAPITULO PRIMER0 

1. CONCEPTOS GENERALES 

1.1. DEFINICIdN DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

Algunos autores mexicanos han definido de manera clam al Derecho del Trabajo, tal es el 

caso del Maesiro Mario de la Cueva que lo define de la siguiente forma: "El Derecho del 

Trabajo en su acepcibn mhs amplia, se entiende como una congenie de normas que a 

cambio del trabajo humano intentar realizar el derecho del hombre a una existencia que sea 

digna de la persona humana."' 

Estn definicibn del maestm Mario de la Cueva, se encuenw muy apegada a 10s derechos 

esenciales del hombre y su natdezz? como ser humano, y encuentra al Derecho del 

Trabajo como una herramienta para dignificarse como persona, lo cud vemos de suma 

importancia, ya que el Derecho del Trabajo nace como una necesidad inherente al ser 

humano. 

Trueba Urbina define a1 Derecho del Trabajo como "El conjunto de principios normas e 

instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos 10s que viven de sus 

esfuerzos materiales e intelectuales, para la realizaci6n de su destino hist6rico: Socializar 

la vida h~rnana".~ 

' DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabaio. 6 ed. Pomja. Mexico. 1980.p. 263. 
' TRUEBA URBMA, Albena. Nuevo Derecho del Trabaio. 6'ed. Pamia. Mexico. 1981. p. 135. 

I 



Encontramos muy trascendente esta definici611, ya que el autor nos define al Derecho del 

Trabajo como una forma de socializaci6n humana, p r o  esta definici6n rebasa 10s motivos 

esenciales de trabajar, y que es la necesidad al sustento diario. 

Nestor de Buen dice: "Derecho del Trabajo es el conjunto de normas relativas a las 

relaciones que directa o indirectarnente derivan de la prestaci6n libre, subordinada y 

remunerada, de sewicio personales, y cuya funci6n es producir el equilibrio de 10s factores 

en juego mediante la realizaci6n de la justicia social"? 

Alfredo Shchez Alvarado dice que: "Derecho del Trabajo es un conjunto de principios y 

normas que regulan, en su aspect0 individual y colectivo las relaciones enire trabajadores y 

patrones; entre trabajadores entre si y entre patrones entre si, mediante la intewenci6n del 

Estado, con el objeto de proteger y tutelar a todo aquel que preste un servicio subordinado y 

permite vivir en condiciones dignas, que como ser humano le corresponden para que pueda 

alcanzar su de~tino".~ 

Para JosC Ddvalos el Derecho del Trabajo "Es el conjunto de normas juridicas que tienen 

por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo".' 

Por nuestra parte consideramos que el Derecho del Trabajo es un derecho inherente a la 

naturaleza del ser humano, que lo dignifica como tal y que es el conjunto de normas que 

tienen por objeto mantener el equilibrio en las relaciones que se dan entre trabajador y 

' D E  BUEN LOZANO, Nertor. Derechodel Trabaio. 4'ed P o h a .  Mexico.198l. p. 131. 
'SANCHEZ ALVARADO, Alfredo. Inrtitucioner de Derecho Mexicano del Trabaio. Mexico. 1967. TI.Val. 
I. P. 36. 
'DAVALOS, Jose. Derechodel Trabaia 1. 5'ed. P o h a .  Mexico. 1994. p. 44. 



patr6n, buscando la protecci6n de todo aquel que preste un sewicio personal y subordinado, 

independientemente de las causa que lo originen, ya sea la necesidad de sobrevivir o una 

forma de socializaci6n h u m a n  

1.2. RELACI~N INDIVIDUAL DEL TRABAJO. 

El articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo nos %Ma: "Se entiende por relacion de 

trabajo, cualquiera que sea el act0 que le d6 origen, La prestaci6n de un trabajo personal 

subordido a una persona, mediante el pago de un salario". 

De esta definici6n que nos da la ley se puede entender, que existe relaci6n de trabajo, 

siempre y cuando se de la prestaci6n de un sewicio subordiiado; asi, que a1 presentme esta 

relaci6n se le aplica a la persona que esta prestando el sewicio el adjetivo de trabajador, asi 

como tambien se le aplica un estatuto objetivo que es el Derecho del Trabajo y un 

ordenamiento imperative, independientemente de la voluntad de 10s sujetos de la relacion. 

Para Mario de la Cueva relacion de trabajo "es una instituci6n juridica objetiva que se crea 

entre un trabajador y un pairono por la prestacion de un trabajo subordiiado, cualquiera que 

sea el act0 o la causa que le dio origen, en virtud de la cual se aplica a1 trabajador un 

estatuto objetivo, integrado por 10s principios, instituciones y normas de la Declaracion de 

Derechos Sociales, de la Ley del Trabajo, de 10s convenios internacionales, de 10s contratos 

colectivos y contratos-ley y de sus normas ~u~letorias".~ 

DE LA CUEVA Mario, Ob. Cit. P. 187 



Como lo mencionamos con anterioridad donde se da una prestacibn de trabajo subordinado, 

existe una relacibn de trabajo a la que se aplicarri el estatuto laboral. Si bien es cierto que la 

relacibn se da por acuerdo de voluntades, 10s efectos que produce provienen 

fundamentalmente de la Ley. 

Aqui es importante sefialar que la esencia del Derecbo del Trabajo y la diferencia de las 

relaciones contractuales que se pueden originar por un acuerdo de voluntades, es la de 

proteger al trabajo mismo, es decir, no es proteccionista del acuerdo en si, no regula el 

intercambio de prestaciones, si no asegura y proporciona al trabajador una existencia digna 

y decorosa. 

1.3. SUJETOS DE LA RELACI~N.  

"El hombre es la ctlula cuya existencia y vida de la relaci6n con otros, constituye la 

sustancia de las comunidades humanas. 

Es de 61 y para t l  de donde nace el derecbo. De estas dos fases se infiere que el hombre, 

por su sola cualidad de hombre es el titular originario y natural de 10s derecbos y 

obligaciones que bmtan de las personas jw'dicas, o de acuerdo con la terminologia juridica: 

el hombre por su sola cualidad de hombre, es persona".' 

Los sujetos de las relaciones individuales de trabajo son 10s trabajadores y 10s patrones y 

aqui es importante sefialar que es trabajador y que es patron. 

'DE LA CUEVA MARIO Ob. Cit. P. IS1 



13.1. TRABAJADOR 

Es la propia ley la que nos ofi.ece el concept0 de trabajador, al sefialar en su articulo 8: 

''Trabajador es la persona fisica que presta a otra, fisica o moral, un trabajo personal 

subordinado". 

Para 10s efectos de esta disposicibn, se entiende por habajo toda actividad bumana 

intelectual o material, independientemente del grad0 de preparaci6n tkcnica requerida por 

cada profesibn u oficio". 

El trabajador siempre see una persona fisica: Esto significa que nunca  pod^&^ intewenir 

en una relacibn de trabajo, en calidad de trabajadores, las personas juridicas o morales. Esa 

persona fisica ha prestar un s e ~ c i o  a otra persona fisica o moral. 

El sewicio ha de ser en fonna personal y aqui para poder atribuir la calidad de trabajador a 

un individuo, es necesario, que al sewicio desempeiiado por el mismo, en fonna personal y 

no por conducto de otra persona. 

Esta subordinacibn o deber juridic0 de obediencia por parte del trabajador debera ser 

ejercitada solamente durante la jomada de trabajo; y debera referirse al trabajo pactado; sin 

embargo se ve en la realidad que esto no se lleva a la practica, ya que el patr6n muchas 

veces le confiere al trabajador quehaceres diferentes a 10s pactados y el trabajador par 

temor a ser despedido acepta estos trabajos aunque tambiCn muchas veces sean fuera de la 

jornada de trabajo. 



Aqui se ve muy claramente la explotaci6n que sufre el trabajador por la necesidad de llevar 

aliment0 a sus hogares. 

La Ley Federal del Trabajo define a1 patr6n en el articulo 10 primer pka fo ,  como sigue: 

"Patrones la persona fisica o moral que utiliza 10s sewicios de uno o varios tmbajadores". 

Del concepto legal se desprenden 10s siguientes elementos: 

a) El patr6n puede ser una persona fisica o moral, y 

b) Es quitn recibe 10s sewicios del trabajador. 

Del primer elemento podemos notar que el patr6n puede ser una persona fisica y tratandose 

de una persona moral, tsta puede ser una sociedzd civil o mercantil. 

Sinchez Alvarado ofrece el concepto de patrbn, definikndolo como la "persona tisica o 

juridico-colectiva (moral) que recibe de otra, 10s sewicios materiales, intelectuales o de 

amtms gheros, en forma ~utmrdinada".~ 

Por otro lado Nestor de Buen, se limita a dar un ligero esbozo del concepto de patr6n e 

indica que "patr6n es quien puede dirigir la actividad laboral de un tercero, que trabaja en 

su beneficio, mediante retrib~ci6n".~ 

' SANCHEZ ALVARADO, Alfredo. Ob. Cit. P. 299 
' DE BUEN LOZANO, Nestor. Ob. Cit. P. 453. 



Por nucstra parte se considera patron como persona fisica o moral, a la cual se le presta un 

sewicio subordinado con afAn de lucro. 

La raiz etirnol6gica de la palabra patron parte del supuesto de protecci6n y deriva del latin 

paler onus, que significa carga o cargo del padre; sin embargo en la actualidad se ve al 

patr6n de una manera muy diferente, se le ve como la parte poderosa y explotadora de la 

relacion laboral. 

1.3.3. INTERMEDIARIO. 

El articulo 12 de la Ley Federal del Trabajo nos seiiala que intermediario 'es la persona 

que contrata o interviene en la contiataci6n de otra u otras para que presten 10s sewicios a 

un patr6nn'. 

El intermediario no m i b e  el trabajo de la persona que se contrata, Cste m6.s bien conviene 

con o m  para qne se presente a trabajar en determinada empresa. Realiza las actividades de 

un mandatario, gestor o agente de negocios. 

El articulo 14 fracci6n I1 de la Ley nos seiiala: "Los intermediarios no podran recibi; 

ninguna retribucion o cornision con cargo a 10s salarios de 10s trabajadores". 

La fraction XXV del apartado " A  del articulo 123 Constitutional expresa que: "El 

servicio para la colocaci6n de 10s trabajadores sera gratuito para estos, ya que se efectue por 

oficinas municipales, bolsas dc trabajo o por cualquiera otra institucih oficial o particular." 



Los lrabajadores que presten s e ~ c i o s  a un patr6n a travks de un intermediario, preslarhn su 

trabajo en las mismas condiciones y tend& 10s mismos derechos que correspondan a 10s 

lrabajadores que ejecuten trabajos similares en las empresas. 

1.3.4. D U R A C I ~ N  DE LA RELACI~N DE TRABAJO. 

El arliculo 5 Constitutional, p h a f o  dptimo, consigna que: "El contrato de trabajo s61o 

o b l i g d  a pnstar el sewicio convenido por el tiempo que fije la Ley, sin poder exceder de 

un aAo pe rjuicio del trabajador, y no pod14 extenderse, en n i n g h  caso, la renuncia, @rdida 

o menoscabo de cualquiera de 10s derechos politicos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, solo obligarti 

a este a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en n i n g h  caso pueda hacerse 

coacci6n sobre su persona". 

Las relaciones de trabajo se clasifican en: 

a) Relaciones por obra determinada. 

b) Relaciones por tiempo determinado. 

c) Relacion por tiempo indeterminado. 

1.3.5. SUSPENSI~N DE LA R E L A C I ~ N  DE TRABAJO. 

Existen tres causas por las cuales 10s efectos de la relacion de trabajo sufren modificaciones 

y son: la Suspensibn, Rescision o Terminacion; de la primera causa nos ocuparemos 

primeramente. 



Mario de la Cueva define a la suspensibn de la relacibn laboral de la siguiente manera: "La 

suspensibn de las relaciones individuales de trabajo es una institucibn que tiene por objeto 

conservar la vida de las relaciones, suspendiendo la produccibn de sus efectos, sin 

responsabilidad para el trabajador y el patrono, cuando adviene alguna circunstancia, 

distinta de 10s riesgos de trabajo, que impide a1 trabajador la prestacibn de su trabajo."1° 

Esto es, se suspenden 10s efectos contractuales de prestar el servicio y pagar el salario, pero 

s61o temporalmente, es decir, se suspenden provisionalmente, para que resujan a l g b  

tiempo desputs, esta suspensibn, claro esta es sin responsabilidad para el trabajador y el 

patrim. Lo referido a la suspensibn de la relacibn de trabajo esta contenida en el articulo 42 

de la Ley de la materia, y tiene sus excepciones; como por ejemplo, el caso de 10s 

descansos con motivo de que la mujer se encuentre en estado de gravidez, situacibn que 

analizaremos mis adelante. 

La consecuencia de la suspensibn es proporcionar, es decir, aportar beneficios para el 

trabajador, como es la estabilidad en el empleo, protege al trabajador, ya que le permite 

regresar a labom a su centro de trabajo, una vez vencida la contrariedad que lo hizo 

alejam de su lug= de empleo. 

Para que se de la suspensibn de la relacibn de trabajo, es indispensable que se presente 

alguna de las causas que contempla el articulo 42 de la Ley Federal del Trabajo, y que son 

diversas como la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada 

por un accidente o enfermedad, la prision preventiva del trabajador seguida por sentencia 

absolutoria y la matemidad enue otras causas. 

" DE LA CUEVA. Mario. Ob. Cit, p. 234 



Aunque la matemidad no este contemplada en la Ley como causa de suspensibn de la 

relacibn laboral, nosotros creemos que opera como tal, ya que en el caso de alumbramiento 

de las madres trabajadoras, se les otorga un descanso de seis semanas antes y seis despds 

del parto, y durante este lapso, la trabajadora, aqui si disliutara de su salario integro. La 

rescisibn laboral puede ser imputable al trabajador o al patron; y es defmida: "La 1escisi6n 

es la disoluci6n de las relaciones de trabajo, decretada por uno de sus sujetos, cuando el 

otro incumple gravemente sus ob~i~aciones"." 

13.6 RESCISI~N DE LA RELACI~N DE TRABAJO. 

El articulo 47 establece como causas la rescisi6n de la relacion de trabajo sin 

responsabilidad para el pahh ,  las siguientes: 

I. EngMo del trabajador o del sindicato que lo propone para obtener del patrbn la 

contrataci6n. con certificados falsos o referencias en las que se atribuyan al 

trabajador capacidad, aptitudes o facultades de las cuales carezca. 

En esta causal se manifiesta el engafio que sufre el patron por parte del trabajador, aqui se 

da el despido, que puede realizarse dentro de un p l m  de treinta dias a partir de la 

iniciaci6n de la prestacion del servicio. Si para este period0 de treinta dim, se entenders 

que el patrbn esta conforme con la capacidad que muestra el trabajador. 

"DE LA CUEVA MarioOb. Cit. P. 241. 



11. Faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amagos, injiuias, malos 

tratamientos dentro del sewicio, en contra del p a t h ,  sus familiares o del 

personal administrativo o directivo de la empresa. 

Por falta de probidad se entiende el no proceder rectarnente en las tareas o funciones 

recornendadas a apartarse de las mismas. La falta de probidad, asi como de las demk 

causas seiialadas s e rh  materia de pmeba a cargo del patr6n. 

111. Faltas de probidad u honradez del lrabajador, actos violentos, amagos, injurias y 

malos tratamientos, en contra de algunos de sus compaiteros, si como 

consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en el que se desernpeca el 

trabajo. 

IV. Fal- de probidad u homadez, actos de violencia, amagos , injurias o rnalos 

tratamientos fuera del servicio, en contra del patron, sus familiares, personal 

directivo o administrativo de la empresa 

Aqui se trata de proteger al patron y a las personas mencionadas en el apartado anterior, no 

solo en la jornada de trabajo, sino que tambitn fuera de ella, ya que tendri que dirigirse con 

rectitud y probidad en forma pemanente y constante. 



V. Pe jnicios materiales intencionales. 

Esta causal esta sujeta a que el patt6n sufre un menoscabo en su patrimonio derivado de la 

conducta del trabajador. 

VI. Negligencia. 

En este caso se da la negligencia cuando el trabajador ocasiones pejuicios materiales en 10s 

edificios, obm, maquinaria, instrumentos, materia prima y demb objetos nlacionados con 

el trabajo. 

VII. Impmdencia o descuido inexcusable 

Cuando el trabajador incurre en la impmdencia o en el descuido y cornpromete la seguridad 

del establecimiento o de las personas que esten en el mismo, se origina la 1escisi6n sin 

culpa para el pahbn. 

No es necesario que se llegue a consumar un pejuicio; basta con que exista el peligro de 

que ocurra. 

VIII. Actos inmorales. 

Aqui el juzgado debe atender a la materia de la relacion laboral para poder determinar si la 

conducta del trabajado es inmoral o no. Lo moral atiende al uso o a las costumbres. 



IX. Revelaci6n de secretos. 

Que el trabajador revele datos relevantes o secretos de fabrication de cariicter privado en 

perjuicio de la empresa o eslablecimiento. 

X. Faltas de asistencia injustificadas. 

Que el trabajador tenga mis de tres faltas de asistencia en un period0 de 30 dias sin causa 

justificada. Para computarse el tCrmino h a b h  de contarse 10s 30 dias a partir de la primera 

falta. La Ley habla de m a  de tres faltas, en un lapso de 30 dim, no importa si son 

continuas o discontinuas. 

XI. Desobediencia a1 patr6n 

El trabajador tiene la obligaci6n de cumplir con las condiciones establecidas en su contrato 

de trabajo, y debe acatar las 6rdenes respectivas para poder cumplirlas, claro Csla, Cstas 

6rdenes deben ser dadas denbo del horario del trabajador y que tenga las herramientas para 

poder cumplir con ellas. Si el trabajador desobedece dichas 6rdenes la causa de despido 

sera justificada. 

XII. Negativa de adoptar medidas preventivas y procedimientos para evitar 

accidentes o enfermedades. Esta causal busca evitar que 10s trabajadores sufran 

accidentes o contraigan enfermedades que vayan en contra de su integridad 

fisica. 



XIII. Concumncia al trabajo en estado de ebriedad o bajo la influencia de a l g h  

narcotico o droga enervante. 

El trabajador tiene la obligaci6n de acudii a su empleo en condiciones normales para poder 

llevar a c a b  sus labores, ya que si 6ste ocurre en estado de ebriedad o bajo 10s efectos de 

un narc6tico o droga (con la excepci6n de que su uso sea por prescripci6n mkdica y de lo 

cual deberii dar aviso al patr6n) come el riesgo de sufrir un accidente o c a w l o  a sus 

compaiieros de trabajo. 

XIV. Sentencia ejecutoria que imponga al trabajador pena de prisi6n. 

Esta causal contempla la condicibn que exista un impediment0 real para que el trabajador 

desempeiie su trabajo, pues existe una privacih de la libertad, en virtud de la sentencia 

ejecutoriada dictada en sil contra. 

XV. Causa anhlogas. 

"Las anhlogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de 

consecuencia semejantes en lo que al trabajador se refiere". (art. 47 de la Ley). 

Cuando el patron alega varias causales de rescision de la relacion laboral, basta que 

compmebe una de ellas para considerar el despido justificado. Por nuestra parte creemos 

que la amplitud de las causas del despido amenaza al trabajador; ya que el patron en 

cualquier momento, puede despedir at trabajador y acreditar alguna causa que el considere 

causa de rescisibn de la relacion imputable a este. 



Aqui la Ley ya no es protectors del trabajador, al dejar sin tipiticar la conducta en moldes 

preestablecidos. 

El articulo 51 de la Ley menciona las causas de retiro o rescisi6n laborar imputables al 

patrbn y son las siguientes: 

I. Engafio del pat1611 o de la agmpaci6n patronal al trabajador en la 

proposici6n del trabajo respecto de las condiciones del mismo. La 

rescisibn debe ser en un plazo de treinta dias a p h r  de la iniciacibn del 

sewicio. 

11. Faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, 

malos tratamientos y otros anflogas, dentro o fuera del servicio por parte 

del p a t h ,  sus familiares o personal directivo o administrativo, en contra 

del trabajador, cbnyuge, padres, hijos o hermanos. 

111. Si fuera del servicio se producen las citadas conductas por parte del 

patr6n y personas seiialadas por la Ley, deberin ser de tal manera graves 

que hagan imposible la continuaci6n de la relaci6n laboral, seglin lo 

establecido par la propia Ley. 

IV. Reduction del salario 



El patron no puede de foma  unilateral reducir el salario al trabajador, si esto sucede, 

constituye una grave causa de retiro. Pero es impartante tomar en cuenta qne hay casos en 

que la reduccion del salario no implica causa de rescision de la relacion, como es el caso en 

que el trabajador y patron convienen reduccion de jomada, entonces habd reduccion de 

salario. 

Para que sea procedente la rescision de la relacion de trabajo par falta de pago de salario, es 

indispensable que el trabajador demuestre que cuando se le dejo de pagar su salario, realiz6 

las gestiones necesarias para lograr su wbro y que el p a t h  se neg6 a cubrirlo, sino p ~ e b a  

esto, la rescision, resulta improcedente. 

El lugar de pago sera donde el trabajador preste sus sewicios. 

V. No pagar el salaiio en fecha y lugar convenidos. Trabajador y patr6n 

deberfin convenir en que f sha  y lugar se cubriri el respective salario. 

VI. Cuando el patron maliciosamente causa pejuicios en las herramientas 

litiles de trabajo. El patron esta obligado a proparcionar al trabajador 10s 

litiles o herramientas necesarias para el desempeiio de su trabajo, asi 

como un lugar seguro para guardarlas. 

Si el patron de mala fe causa pejuicios en estas y pone en peligro la salud e integridad 

fisica del trabajador se da una causal justificada de rescision laboral. 



V11. No mantener en condiciones higitnicas el establecimiento y no cumplir 

con las medidas preventivas y de seguridad establecidas por la Ley. El 

pat1611 al no cumplir con esta obligaci6n se consigna como causa la 

existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador. 

VIII. No o b m  el patron dentro del establecimiento con pmdencia y poner en 

peligro la seguridad del establecimiento y de las personas que esttn en 

61. Esta causa va unida a la anterior. 

IX. Causas anflogas. 

Los trabajadores pueden calificar de graves algunas faltas del patrbn, lo cual determinara el 

Tribunal si lo son o no. 

Acerca de las causas d o g a s  de rescision el maestro Mario de la Cueva comenta al 

respecto: "El Legislador no es omnisapiente, por lo tanto, no puede prever la multitud de 

acontecimientos que se pueden producir en la vida de las relaciones de trabajo, de ahi las 

fracciones XV del articulo 47 y IX del 51, cuya redacci6n es idtntica: (por causas) 

analogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de 

consecuencias semejantes en lo que el trabajo se refie~e."'~ 

La aplicacion del principio de analogia supone la existencia de causas tan graves que 

impidan la continuaci6n de la relacion laboral. 

" DE LA CUEVA Mario Ob. Cit. P. 249 



1.3.7. TERMINACI~N DE LA RELACI~N DE TRABAJO. 

Al respecto Mario de la Cueva dice que: "La terminacidn es la disoluci6n de las relaciones 

de trabajo, por mutuo consentimiento o w m o  wnsecuencia de las interferencia de un 

hecho, independiente de la voluntad de 10s trabajadores o de 10s patrooos, que hace 

imposible su c~ntinuacidn".'~ 

A diferencia de la rescisidn, la cual wmo ya lo vimos con anterioridad es la disoluci6n de 

las relaciones de trabajo, decretada por uno de 10s sujetos, cuando el otro incwnple 

gravemente sus obligaciones, la terminaci6n es la disolucidn de las relaciones pero por 

mutuo consentimiento de las partes. 



1.4. JORNADA DE TRABAJO. 

La definici6n de jornada de trabajo se encuentra en el Articulo 58 de la Ley: "Jomada de 

trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador esti a disposition del patrbu a prestar su 

trabajo". 

De esta d e f ~ c i 6 n  se puede desprender que, a partir de el momento en que el trabajador 

enlra a su centro de trabajo independientemente que comience en un rnornento o no a 

desarrollar su actividad, inicia su jomada de trabajo. 

"La jornada maxima de ocho horas es considerada como una jornada humanitaria de modo 

general; per0 considemdo la naturaleza del trabajo, la jornada de trabajo deben4 ser acorde 

con dicho tmbajo, ntendiendo a circunstancias tales como la peligrosidad que implique para 

la salud del trabajador, es esfuerm fisico o mental que desarrolla, la tension nerviosa a la 

que esta sometido, etc. En caso de conklicto resolved La Junta de Conciliaci6n y 

~rbitraje"." 

La situaci6n actual contenida en la Ley y en la propia Constituci6n es la de establecer una 

jornada rnkirna de trabajo de ocho horas en general para toda relacibn labora; y esta 

limitacibn de la jornada de trabajo atiende a diversos factores como sociales, medicos, 

economicos, etc., y que a traves de mucha lucha por parte de 10s trabajadores se logr6 que 

se estableciera esta Ley, sin embargo esta lirnitaci6n debe ser particular y no general. 



1.4.1. D ~ A S  DE DESCANSO. 

El descanso es  bueno y adem& necesario para recuperar las energias empleadas en el 

esfuem diario. 

Ademas el descanso tambikn favorece a1 patron, ya que el trabajador si toma 10s descansos 

suficientes, s e d  m b  productivo, ya que estad despejado tanto mentalmente, como 

fisicamente se sentiri! con m b  fuerzas para seguir laborando en fotma adecuada. 

1.5. TRABAJO INFANTIL. 

Nuestra propuesta para definir a1 trabajo infantil, es la que lo asocia a la obtenci6n de 

recursos monetarios, bienes, prestacibn de setvicios, ayuda en el hogar que contribuye tanto 

a la reproducci6n del nifio como a lade  su familia. Esta definici6n coincide con lade OIT, 

la cual considera, ademb, que puede llamarse trabajo infantil a todas esas actividades, 

independientemente de su efecto positivo o negativo en el desarrollo del nifio'o".lS 

Debemos considerar, tambikn que si bien es cierto que por trabajo infantil se entiende 

exclusivamente el trabajo petmitido por las legislaciones laborales, no existe n ingh  

problema, puesto que la misma legislacion regula dicha actividad. 

Por otro lado, nos parece interesante la definici6n que da Juan Carlos Bossio que nos sefiala 

que: "El trabajo infantil es el conjunto de actividades que implican, sea la participaci6n de 

"OIT. El Trabaio Infanlil. Lausana. 1983. 
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10s niiios en la producci6n comercialimci6n familiar de 10s bienes no destinados d 

autownsumo, sea la prestaci6n de sewicios por 10s nifios a personas naturales o jm'dicas. 16 

El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) establece tres categorias de 

trabajadores infantiles. 

En primer lugar, 10s niiios que es& insertos en una unidad familiar de la que reciben apoyo 

pennanente. Realizan labores en el camp, en sus casas, en pequeiias industrias, en 

empress familiares, talleres artesanales o en el comercio ambulante. Segundo, 10s infantes 

que s61o tienen contacto espolddico con su familia, se valen por si mismos y e f e c a  

actividades agricolas, se desempeiian como empleados domesticos o recolectores de baswa. 

En tercer lugar estarian 10s menores que no tienen contacto alguno con su familia y pueden 

ser trabajadores por cuenta propia o de terceros." 

Es claro que en todas estas definiciones el tmbajo infantil e sa  restringido a la obtenci6n de 

recursos, Sean o no monetarios, en situaciones de pobreza. De rnanera estricta no se 

considera el que realizan 10s niiios en condiciones socioecon6micas m& favorables. En 

esto radica qui& una de las diferencias mhs significativas del tmbajo infantil en paises 

desarrollados y subdesarrollados. En 10s primer0 es proporcionalmente m b  significativo el 

trabajo infantil con fines de socializaci6n que el que se efectha con propbsitos estrictamente 

economicos. Diversos estudios efectuados entre familias estadounidenses dan cuenta de la 

importancia que recibe el aspecto formative de 10s niiios, a quienes se persuade de efectuar 

" BOSS10 Juan Carlos. El Trabaio lnfantil en America Latina y en el Mundo.Publicaciones 01T. Cinebra, 
1991.p. 5. 
"LJNICEF, Infomepara 1991. Rerumen del aao, 1991 



tareas domesticas para despenarles el sentido del deber, la cooperaci6n y la 

responsabilidad." 

Efectivamente, como se sefiala en pkafos anteriores, en un pais subdesarrollado como 

MCxiw, la mayoria dc 10s Nfios que se l a m  a la calle a buscar trabajo es por necesidad 

econbmica, es decir, mantenerse ellos mismos y en muchas de las ocasiones buscar sustento 

tambien para su familia, ya que a falta de que el padre gane un salario suficiente para poder 

sobrevivir tl y toda su familia, estos d o s  se ven en la necesidad de apoyar en el sustento 

de su casa, es decir, el trabajo infantil es como una cadena que parece ser immpible, ya 

que si la persona que ingresa el dinem a una familia no es suficiente para poder sobrevivir, 

es cuando 10s nifios salen a la calle a buscarlo, esto implica que si el padre de familia 

tuviera un ingreso suficiente, quiz& estos nifios no trabajarian, como sucede en 10s paises 

desarrollados como Estados Unidos, para una capacitaci6n cuando sea adulto o bien para 

adentrarlo en un sistema de socializaci6n. 

Sin embargo es importante aclarar que no todos 10s nifios trabajadores de Mexico, y en si 

de todos 10s pais en vias de desarrollo, trabajan s61o para ayudar al sostenimiento del hogar 

sino que hay muchos que lo hacen por gusto, un ejemplo muy claro es de 10s NAos artistas, 

o cuando 10s padres de familia 10s instan a que lo hagan en tiempo de vacaciones 

infundhdoles valores como el de la responsabilidad, o el preparmlo para una vida en lo 

futuro. 

'"REENBERG Y R O'NEIL. Parent's Concerns About Mother's Welbcin~and Attitudes T o w a r d r m f  
Marriage and the Family. Vol 52, nbm. 1 1990. 
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1.6 DEFINICI~N DEL MENOR 

Es la etapa de la vida del individuo que se inicia desde su nacimiento, con su consecuente 

crecimiento y desarrollo hasta que alcanza la etapa de la pubeltad, o sea, esta fase culmina 

en la aptitud fisiol6gica para la reproduction, y el desempeiio de sus funciones potenciales. 



~ - 

CAPITULO SEGUNDO. 

2. LOS MENORES EN EL DERECHO DE TRABAJO 

2.1. ASPECTOS JUR~DICOS. 

"La reglamentaci6n del trabajo infaniil tiene como objetivo fundamental su protection, 

evitar su explotaci6n y salvaguardar sus derechos minimos laborales compatibles con su 

condici6n. Es norma que resuelve, que protege, con fundamento en acontecimientos 

registrados, cuidando no fomentar la ocupaci6n de la mano de obra de 10s menores sino, el 

de impedirla en caso necesario, sin embargo no se han previsto condiciones futuras porque 

tampoco se han imaginado panoramas, que es indispensable hacer paralelamente a1 avance 

cientifico y tecnol6gico que prolifera mundialmente en cualquier Area. No se percibeo 

panoramas futures que descubran hipotesis sobre problemas en el mundo del trabajo que 

pennitan evitar, en lo posible, la improvisacibn de normas, para resolver problemas, 

sistema que con frecuencia produce discrepancias y resultados inesperados y distintos a 10s 

desead~s". '~ 

En nuestro tiempo existen diversos fenomenos par 10s cuales 10s nifios se ven obligados a 

trabajar, como son factores de orden social, econ6mico (que a nuestro criterio es el que se 

presenta con mayor frecuencia), desintegraci6n familiar, explosi6n demografica, entre otros 

muchos. En 10s paises subdesarrollados coma el nuestro el Estado es incompetente para 

KURCZYN, Pafricia. "Consideraciones sabre los trabajadores menares del futuro". Revista Boletin 
Mexicano de Derecho Carn~arado. Nueva Serie 1995, ailo XXVIII. Nlimera 83. p. P. 695-696. 
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resolver estos problemas de raiz, razon por la cual, la unica solucion aparente que el Estado 

propone como paliativo es legislar respecto a este problema y aqui el legislador debe tomar 

en cuenta el espiritu del derecho laboral , cuya finalidad es nivelar la debilidad economica y 

social de 10s trabajadores frente a lo* empleadores; de ahi que se le conceptua al Derecho 

Laboral como tutelar. 

Un fundamento muy importante para la protecci6n legal del menor trabajador lo seiiala 

Mendelievich, el cual seiiala al respecto que, por regla general, las actividades irreflexiones, 

precarias y poco interesantes impiden una verdadera capacitacion o al menos la obstaculiza, 

y con ello limita las oportunidades para escalar otros niveles. La ejecucion de ciertas tareas 

por organismos en pleno crecimiento tisico, o lo que se le agrega la deficiencia alimentaria, 

implica riesgos (deformaciones corporales, enfermedades cr6nicas y hasta perjuicios en el 

sisten~a nervioso central). Psiquicarnente tarnhiin puede haber repercusiones por la pseudo 

madurez prematura que, combinada con otros sentimientos y la baja instmccion, pueden 

alterar su cornportamiento social. 

2.2. CARACTERISTICAS DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

"La historia y la naturaleza de nuestro derecho del trahajo, ricas en ideas. en 

acontecimientos y en malices. han determinado un acervo de caracteres que den a nuestras 

normas e instituciones laborales una tisonomia propia y pionera en muchos aspectos"?' 

'" DE 1.A CIJEVA. Mart" Ob CII  1' 86 



Asi tenemos que en nuestro pais diversos tratadistas le atribuyen a1 derecho del trabajo 

variados caracteres y entre 10s mis distintivos e s t h  10s siguientes: 

I. Es un derecho protector de la clase trabajadora. Esta es una caracteristica que la mayoria 

de 10s autores le atribuyen a la materia y consiste en que el conjunto de leyes laborales tiene 

por finalidad apoyar y proteger a la clase trabajadora, que es la parte dCbil en la relacion 

obrero-patrod, asi tambitn busca conseguir el equilibrio y la justicia social en dichas 

relaciones. Esto se desprende del articulo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que al leva 

indica: "Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las 

relaciones entre trabajadores y patrones". 

En este articulo se toca un aspect0 importante dentro de nuestro tema, que es la justicia 

social, la cual se entiende dentro de 10s ttrminos del ordenamiento laboral, que busca el 

beneficio del trabajador tanto economics como moralmente, ya que al prestar su fuerza de 

trabajo y que exista un equilibrio con la clase patronal en todos 10s aspectos hay una 

dignificacion como ser humano por parte del trabajador. 

Esto se hace valido a la luz del articulo 3 de la citada Ley se indica: "El trabajo es un 

derecho y un deber sociales. No es articulo de comercio, exige respeto para las libertades y 

dignidad de quitn lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud 

y un nivel economico decoroso para el trabajador y su familia. No podrin establecerse 

distinciones entre 10s trabajadores por motivo de ram, sexo, edad, credo religioso, doctrina 

politica o condici6n social". 



Aqui vemos con claridad que la Constitucibn de 1917 es proteccionista de la clase 

trabajadora y el Estado tiene el compromiso de proteger a Csta, con programas y 

lineamientos que sean verdaderamente efectivos para ayudar y proteger al trabajador, ya 

que 6ste es dkbil en su capacidad economics, social y cultural; y este wmpromiso dista 

mucho de cumplirlo el Estado ya que en la actualidad no se encuentra garantizado que su 

desempeiio laboral lo dignifique, ya que la remuneracibn por prestar su fuerza de trabajo es 

irrisoria. 

Por su parte, Mario de la Cueva objeta que el Derecho del Trabajo sea protector de la clase 

trabajadora; sefiala que st bien en un principio esa fue su funcibn, la proteccibn ya no es 

necesaria "No requiere de ella porque posee la fuerza suficiente para enfientarse de igual a 

igual, con el capital y a h  para luchar con el Estado protector de la burguesia. 

La idea de proteccibn a la clase trabajadora por el Estado de la burguesia lesiona la 

dignidad del trabajo, porque no es ni debe ser tratado como un niiio al que debe proteger su 

tutor, sino como conjunto de seres humanos que debe imponer todo lo que fluye del articulo 

123 y de la idea de justicia so cia^.^' 

En este sentido discrepamos de la opinion del maestro Mario de la Cueva, porque como ya 

lo vimos anteriomente la Ley es muy clara al respecto y es totalmente protectora de la 

clase trabajadora, y atinadamente menciona que 10s trabajadores debe ser tratados como un 

conjunto de seres humanos que deben conocer sus derechos y bacerlos respetar, pero aqui 

"DE LA CUEVA MARIO 1dem.p. 104. 



es donde entra el Estado proteccionista para vigilar el cumplimiento del ordenamiento 

legal. 

11. La constante expansion del Derecho del Trabajo. Este h t e r  significa que el derecho 

del trabajo se encuentra en constante expansion o crecimiento y que defonna 

inintemnnpida va ampliando cada vez m& su h b i t o  de aplicacion, es decir, como una 

tendencia a regular cada vez m& relaciones. 

A esta rama del derecho tienden a incorporme, poco a poco, otras actividades que 

anterionnente no se regulaban por su legislaci6n; asi se tienen reguladas, bajo el titulo de 

"Tmbajos Especiales", nuevas keas de trabajo como lade 10s deportistas profesionales, 10s 

medicos residentes, 10s agentes de comercio, actores, musicos y, a partir de 1980, 10s 

trabajadores universitarios, entre 0 ~ 0 s . ~ ~  

111. El Derecho del Trabajo es un minimo de garantias sociales para 10s trabajadores 

"Significa que el ordenamiento laboral existe sobre la base de que 10s derechos que a favor 

de 10s trabajadores han consagrado en la legislaci6n. constituyen el minimo que debe 

reconoc~rseles, sin pejuicio de que puedan ser mejorados -a traves de la contratacion 

individual y colectiva-, m& que nunca reducidos o negados ... 

"Y se les ha denominado "sociales", porque estan destinados a dar proteccion a la clase 

trabajadora". De aqui se desprende que 10s derechos del trabajador son irrenunciables y lo 

que se pretenda pactar por debajo de la norma laboral seri nulo; esto se fundamente en la 

"Cfr. DAVALOS MORALES, Jose. Ob. Cil. P. 16 



fiacci6n XXVlI del articulo 123 Constitutional y 10s articulos 5, 56 y 69 de la Ley Federal 

del Trabajo, que nos indican: 

Articulo 123 hcci6n XXVII de la Constituci6n: " S e h  condiciones nulas y no obligaricn 

a 10s contrayentes, aunque se expresen en el contrato: 

... n) Todas las demas estipulaciones que impliquen renuncia de a l g h  derecho consagrado a 

favor del obrero en las leyes de protecci6n y auxilio a 10s trabajadores". 

Articulo 5 "Las disposiciones de esta Ley son de orden publico, por lo que no pmduciri 

efecto legal, ni impediri el goce ni el ejercicio de 10s derechos, sea escrita o verbal, la 

estipulaci6n que establezca: ... 11 Una jomada mayor que la permitida por esta Ley; V Un 

salario inferior al rninimo; VI Un salario que no sea remunemdor, a juicio de la Junta de 

Conciliaci6n y Arbitraje: XllI Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de 10s 

derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo ... 

En todos estos casos se entendera que rigen la Ley o las normas supletorias en lugar de las 

cliusulas nulas". 

Articulo 56 "Las condiciones de trabajo en ningun caso podrin ser inferiores a las fijadas 

en esta Ley y deberin ser proporcionadas a la importancia de 10s servicios e iguales para 

trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencia por motivo de ram, nacionalidad, 

sexo, edad, credo religiose o doctrina politics, salvo las modalidades expresamente 

consignadas en esta Ley". 



Arliculo 69 "Por cada seis idas de trabajo d i s h t a d  el trabajador un dia de descanso, por lo 

menos, con goce de salario integro". 

IV. Es un derecho irrenunciable. Este car&cter reviste una especial importancia, ya que no 

es susceptible de renunciarse, a diferencia de la concepci6n traditional que seaala que todo 

derecho, es susceptible de renunciame. 

Una de las grandes injusticias y problemas de 10s paises subdesarrollados es enfrentar la 

contingencia de proveer una condici6n digna a la mayoria de su poblaci6n. 

El subempleo y la rnarginaci6n son factores determinantes para el rnenoscabo en el nivel de 

vida de sus j6venes entre ellos el sector de la niiiez es el rnis golpeado, la subsistencia del 

nhcleo familiar depende en mcdidas extremas de que todos 10s integrantes de la familia 

conttibuyan con un ingreso econ6mico para la subsistencia, y mis a h  roto el vinculo 

familiar 10s infantes se convirtieran en niiios de la calle, es entonces que 10s niiios como 

gmpo muy vulnerable por sus condiciones de edad y falta de preparaci6n en un oficio se les 

impongan condiciones precarias y de constante abuso. 

2.3. NORMAS DE TRABAJO PARA LOS MENORES. 

Las normas se encuentran en leyes generales, leyes especiales, Convenios intemacionales 

ratificados conforme a derecho; en reglarnentos adrninistrativos, reglamentos interiores de 

trabajo y resoluciones de autoridades administrativas y judiciales. 



2.4. LA CONSTITUC~~N POL~TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

La Constihlci6n Politica de Mexico fija las condiciones generales de trabajo de 10s menores 

en el aniculo 123, apartado "A" fracciones 11, 111, IV, XI y es importante seaalar lo que 

mencionan al respecto: 

Art. 12.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente litil; al efecto, se 

promoverin la creaci6n de empleos y la organizaci6n social para el trabajo conforme a la 

Ley. 

El Congreso de la Unibn, sin contravenir a las bases siguientes, debed expedir leyes sobre 

el trabajo, las cuales r e g i r k  

A: Entre 10s obreros, jomalems, empleados, dom&sticos, artesanos, y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 

F: I1 La jornada maxima de trabajo noctumo seri de siete horn. Queda prohibidas: las 

labores insalubres o peligrosas: Las labores insalubres o peligrosas, el trabajo noctumo 

industrial y todo otro trabajo despues de las diez de la noche de 10s menores de dieciseis 

ailos; 

F: I :  Queda prohibida la utilizaci6n del trabajo de 10s menores de catorce aiios. Los 

mayores de esta edad y de diecidis, tendrh como jornada mixima la de seis horas; 



F: IV. Por cada seis dias de trabajo deben dishtar  el operario de un dia de descanso, 

cuando menos; 

I. Cuando las circunstancias extraordinarias, deban aumentarse las horas de jomada, 

se abonarh como salario por el tiempo excedente un 100% mbs de lo fijado para las 

horas nonnales. En n i n g k  caso el trabajo extraordinario podd exceder de tres 

horas diarias ni de tres veces consecutivas, 10s menores de diecistis ai~os no s e r h  

admitidos en esta clase de trabajos; 

"La proteccibn legal sobre el trabajo infantiles aceptable pero para eficiencia es 

indispensable una estricta inspeccibn, ya que un buen sistema deja de serlo sin0 se 

instrumentan 10s controles propios y Cse control resulta mhs sencillo en el desempeiio del 

trabajo fonnal en que a trav6s de la inspeccihn 10s empleadores son obligados a cumplir 

con sus obligaciones o de lo contrario pueden ser sancionados en 10s ttrmiuos legales, 

situacibn esta que no se da en el trabajo informal en que intewieoen otros tantos factores 

que dificultan no solo su control si no hasta la infonnacion para contar con 10s elementos 

que pennitan plantear so~uciones".~' 

Como podemos observar la Constituci6n es muy clam a1 respecto en cuanto a proteccibn 

del menor trabajador se refiere, pero esto no quiere decir que sea perfectible, para lograr 

una mayor eficacia en cuanto a su aplicacibn y vemos que al nifio trabajador lo trata de una 

forma especial, si, pero una deficiente inspection del trabajo demerita lo que contempla la 

Ley al respecto, aqui debemos tomar en cuenta diversos factores para que sea mis bgil la 

aplicacion de la misma. 

'' KURCZYN, Patricia. Ob. Cit. P. 701. 



2.5. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Las normas constitucionales protectoras del trabajo de 10s menores han sido reglamentas 

con una mayor amplitud en la Ley Federal del Trabajo. Este ordenamiento dedica un titulo 

especial para regular el trabajo de 10s menores y comprenden 10s articulos 173 a 180 de la 

misma. 

Los menores con edad para trabajar que presten sus semicios a un patrbn, se encuentran 

comprendidos en la definicibn que de trabajador establece el articulo 8 de la Ley Federal 

del Trabajo vigente, que dice que trabajador vigente, que dice que trabajador es una persona 

fisica o moral un trabajo o persona subordinado, y tambiCn a estos menores le asisten todos 

10s derechos y beneficios que se deriven de la relacibn o contrato individual de trabajo, del 

contrato colectivo de trabajo, del contrato ley, en su caso, y de la Ley Federal del Trabajo, 

en todo lo que pudiera beneficiarlo, mejorarlo y protegerlo. 

Por nuestra legislacibn laboral vigente es a partir de 10s diecisCis aiios cumplidos, e 

inclusive a 10s catorce aiios de edad, que se puede trabajar legalmente, cumpliendo 

determinadas prevenciones que sefiala el C6digo de Trabajo, coma son permisos de 10s 

padres, tutores o juntas de Cunciliaci6n y Arbitraje, acreditando que el trabajo del menor es 

compatible con sus estudios y certificado medico en el que conste el estado de salud del 

menor. 

Asi pues es importante analizar cada uno de 10s articulos que contempla la Ley Federal del 

Trabajo al respecto del menor trabajador. 



Art. 173.- Aqui es importante sefialar el trabajo que desempefia la Inspecci6n del Trabajo 

ya que es la encargada de vigilar y hacer que se cumplan las disposiciones de cadcter 

laboral y educativa para 10s menores y de forma especial debe vigilar el cumplimiento de 

10s articulos 22 y 23 de la Ley Federal del trabajo que a la letra dicen: 

Art. 22.- Queda prohibida la utilizaci6n del trabajo de 10s menores de catorce ailos y de 10s 

mayores de esta edad y menores de diecidis que no hayan terminado su educaci6n 

obligatoria, salvo 10s casos de excepci6n que a p ~ e b e  la autoridad correspondiente en que a 

su juicio haya compatibilidad entre 10s estudios y el trabajo. 

Art. 23.- Los mayores de diecidis aiios pueden prestar libremente sus s e ~ c i o s ,  con las 

limitaciones establecidas en esta Ley. Los mayores de catorce y menores de diecisiis 

necesitan autorizaci6n de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que 

pertenezcan, de la Junta de Couciliaci6n y Arbitraje, del Inspector del Trabajo de la 

Autoridad Politics. 

Los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus salarios y ejercitar las acciones 

que les correspondan. 

Art. 174.- seiiala la importancia de 10s menores trabajadores obtengan un certificado 

mCdico que acredite sus actitudes para el trabajo que va a desempefiar, ademis 

periodicamente debera someterse a 10s eximenes mCdicos que ordene la inspection de 

trabajo. El patron no podra utilizar 10s servicios del menor trabajador sin el requisito del 

certificado mtdico. 



El certificado solicitado podrh set expedido por cualquier medico. Este articulo aplica para 

10s mayores de catorce y menores de diecidis iuios. 

Art. 175.- Estos lugares que especifica la ley son considerados por nuestros legisladores 

como inadecuados para el pleno desamllo del nifio trabajador. sin embargo esta 

preocupacibn sb1o queda en la Ley, ya que miles de nifios e s t h  expuestos a este t i p  de 

lugares para poder subsistir CI y su familia. 

Art. 176.-Nos describe que podemos entender por labores peligrosas insalubres y menciona 

que son aquellas que por nandeza  del habajo, por las condiciones fisicas, quimica o 

biolbgicas del medio en que se prestan, o pot la composici6n de la materia prima que 

utilizan, son capaces de actuar sobre la vida, desarrollo y la salud fisica y mental de 10s 

menores. 

Art. 177. La jomada de trabajo de 10s menores de diecisCis iuios no podr;in exceder de seis 

horas diarias y deberi dividirse en periodos mhximos de tres horas. 

Entre 10s distintos periodos de la jomada, dishtarin de reposos de una hora por lo menos. 

Art. 178.- Queda prohibida la utilization del trabajo de 10s menores de diecistis iuios en 

horn extraordinarias y en 10s dias domingos y de descanso obligatorio. En caso de 

violation de esta prohibici6n. las horas extraordinarias se pagarh con un doscientos por 

ciento, mas del salario que correspnda a las horas de la jornada, y el salario de 10s dias 

domingos y de descanso obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en 10s articulos 73 y 

75. 



Art. 179.- Los menores de diecieis ai~os, disfrukdn de un period0 anual de vacaciones 

pagadas de dieciocho dias laborales, por lo menos. 

Art. 180.- Los patrones que tengan a su servicio menores de diecidis aiios eslin obligados 

a: 

I. Exigir que se les exhiban 10s certificados mddicos que acrediten que e s t h  aptos 

para el trabajo. 

11. Llevar a un registro de inspecciirn especial, con indicaci6n de  la fecha de su 

nacimiento, clase de trabajo, horario, salario y demh condiciones generales de 

trabajo. 

111. Distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tiempo necesario para cumplir 

sus programas escolares, 

IV. Proporcionarles capacitacih y adiestramiento en 10s tdrminos de esta Ley, y 

V. Proporcionar a liis autoridades del trabajo 10s ioformes que soliciten. 

La Ley Federal del trabajo limita el trabajo de 10s menores de acuerdo con las disposiciones 

constitucionales y determina su capacidad juridica y su capacidad fisica en normas 

especiales de proteccion: jomada, descansos, vacaciones, certificados medicos de salud, 

registro de inspecciirn especial, distribuciirn del trabajo para coordinar su programa escolar, 

capacitaciirn profesional. 

POI lo antes expuesto, si un trabajador menor o nifio se le exige m& allh de 10s miximos 

legales, podra rescindir su relaciirn de trabajo con la responsabilidad imputable al patrbn o 

bien cuando sea victima de un despido injustificado, podra acudir a las juntas de 



Conciliaci6n y Arbitraje y demandar bien sea la reinstalaci6n a la indemnizaci611, s e g h  le 

convenga. 

En cuanto a sanciones se refiere el articulo 995 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del 

titulo sanciones, dispone: "Al patr6n que viole las nonnas que rigen el trabajo de las 

mujeres y de 10s menores, se les impondd multa por el equivalente de 3 a 155 veces el 

salario minimo general, calculado en 10s t iminos del articulo 992". . 

Estas sanciones son el resultado de las visitas peri6dicas que practican 10s inspectores de 

trabajo y es a traves de las actas que levantan; sin embargo el panorama en este sentido no 

es muy halagador ya que distan mucho que esta medida protectora de 10s derechos del 

menor trabajador se lleve a cab0 eficazmente, ya que muchas veces 10s inspectores 

pmceden de acuerdo a intereses personales y no hacen valer vedademente  su labor y lo 

mis importante no respetan 10s derechos del niiio trabajador, y a wnsecuencia de esto 10s 

patrones no respetan las normas laborales aplicables al menor trabajador. 

"La legislaci6n del trabajo en Mtxico, a partir de 1931 se ha reformado para ampliar cada 

vez mis la protecci6n infantil mis no lo suficiente en virtud de que la situaci6n de 

precariedad economica resulta una limitante, por ejemplo, para elevar la edad minima de 

acuerdo con las recomendaciones de la OTI, entre las que se estima conveniente prohibir el 

trabajo de 10s menores entre Ins 14 y 16 aiios que no hayan terminado su educaci6n 

obligatoria, que no solo es razonable, sino tambien deseable que puede coovertirse en 

obstaculo para que Ins menores obtengan ingresos, lo que les podria llevar a optar por o 

cumplir con la ley ante las urgencias de sus necesidades y, por que no decirlo, por la misma 



atracci6n por el dinero con el riesgo de dejar el trabajo formal para ingresar a las filas de 10s 

subempleados a del mercado informal, y en el, peor de 10s casos, en buscar ingresos por 

otras vias?' 

Una posibilidad de que mejoren las wndiciones de 10s menores trabajadores es la que el 

legislador tenga mayores henamientas que el mismo. Estado le proporcione para que 

pueda ofrecerle a1 nifio trabajador mejores condiciones de vida. 

2.6. REGULACI~N MTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LOS MENORES 

El origen de la OIT, se encuentra en 10s tratados que pusieron fin a la Primera Guem 

Mundial. 

Durante el curso del conflicto Mlico citado, organizaciones obreras de diferentes paises 

pugnaron por conseguir que la inminente Conferencia de Paz abordara la cuestion relativa a 

la pmtecci6n de 10s trabajadores. 

Asi fue corno en 1917 en una conferencia en Berna, Suiza, cuando se demand6 que el 

Tratado de paz reconociera a la Asociaci6n Internacional para la Proteccion Legal de 10s 

Trabajadores, coma el 6rgano de aplicacion y desarrollo de la legislaci6n intemacional del 

uabajo, y que la futura oficina lnternacional del Trabajo tuviera entre sus funciones, las de 

investigacion, compilation de estadistica, control de la aplicacion de 10s convenios 

internacionales. Surgi6 asi la Cornision de Legislacion lnternacional de Trabajo, integrada 

'%URCZYN. Pairiciap p. 699-700 



por quince miembros, a cuyo inicio de labores hubo cousenso que, para asegurar que 10s 

trabajos result& provechosos, era indispensable sentar tres premisas fundamentales: 

1'. Se debia establecer un cuadro institutional permanente para una reglamentaci6n 

intemacional del trabajo; 

2'. Era indispensable consagrar el principio de la triparticibn (colaboraci6n de trabajadores, 

empleadores y representantes gubernamentales), 

3'. El mecanismo que se instaurase, permitiria la adopci6n de convenios intemacionales 

obligatorios. 

El documento que finalmente gener6 paso a ser la parte XI11 del Tratado de Venalles, 

creadom de la Organizacibn lnternacional del Trabajo, y la mayoria de sus disposiciones se 

incorpor6 a la Constituci6n de la OIT. 

Mexico pertenece a la Organizacion del Trabajo desde el &o de 1931; de 10s Convenios 

adoptados por la OIT, se ha adherido a alrededor de sesenta y cinco. Por el hecho de 

pertenecer a la Organizacion y haber suscrito 10s instmmentos mencionados esta sujeto a la 

obligaci6n que establece el articulo 19, p h a f o  So, inciso d) de la Constituci6n de la OIT, 

consistente en adoptar medidas para hacer efectivas las dispasiciones del Convenio, es 

decir, las contenidas en 10s que ha ratificado. En resumen, 10s convenios a que se ha 

adherido nuestro pais son indiscutiblemente derecho vigente en la republics y de la mhima 

jerarquia; razbn por la cual es de suma importancia saber el origen de esta Organizacion tan 

importante en cuanto a convenios se retiere. 



CAPITULO TERCERO 

ASPECTOS LEGALES DE LA REPRESENTACI~N DEL MENOR: 

3.1. ART~CULO 123 CONSTITUCIONAL. 

La figura juridica de la representacibn obrero patronal, es llevada a cabo por personas que 

a c t h  en nombre de 10s factores de trabajo y capital, en 10s organismos que responden 

directamente a su inteds pmfesional (Sindicatos, Federaciones, Confederaciones, Charas ,  

Cooperativas) como entidades paritarias y tripartitas. 

La representaci6n paritaria es la establecida en 10s 6rganos de caricter social, en igual 

numero y con 10s mismos derechos, teniendo en consecuencia las comisiones mixtas, 

siendo estas instancias bipartitas que pueden pactarse en 10s contratos colectivos de 

trabajo, las resoluciones de estas serin ejecutoriadas por las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje en 10s casos previstos por la Ley de forma obligatoria, teniendo alas siguientes: 

1) Comisiones Mixtas de Capacitacibn y Adiestramiento. 

2) Comisi6n de Seguridad e Higiene. 

La representaci6n tripartita corresponde a estas las instituciones que agrupan a 10s 

representantes del trabajo y del capital bajo la rectoria del representante gubernamental 

siendo: 



3) Comisi6n Nacional de Salarios Minimos y Comisi6n Consultiva de la Comisi6n de 

10s Salarios Minimos: 

4) Comisibn Nacional para la Participacibn de 10s Trabajadores en I s  Utilidades de 

las Empress; 

5) Instiluto del Fomento Nacional de la Viviendapara 10s Trabajadores; 

6)  Instituto Mexicano del Seguro Social, 

7) Juntas Federales y Locales de Conciliacibn y Arbitraje; y 

8) Juntas Federales de Conciliacibn Permanentes y Accidentales. 

La represenlacion directa de 10s intereses profesionales se encuentra inmersa en la 

libertades de coalici6n, teniendo en consecuencia la figura del Sindicato en la Ley Federal 

del Trabajo, que mas adelante analizarernos. 

3.2. LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

En el presente apartado a d i e m o s  la Ley Federal del Trabajo vigente ya que es suma 

importancia destacar aquellos preceptos legales de la represenlacibn de 10s trabajadores y 

patrones asi como la confomacibn en 10s 6rganos estatales y su funcionamiento. 

Cabe destacar la necesidad de hacer alusibn de 10s articulos de nuestra legislaci6n laboral 

vigente, consideramos necesarios estos para el desarrollo del analisis, comentarios de 

interes para nuestro tema del presente trabajo. 



"Articulo 11. Los directores, administradores, gerentes y dem6s personas que ejerzan 

funciones de direcci6n o administraci6n en la empresa o establecimiento, ser;in 

considerados representantes del patr6n y en tal concept0 lo obligan en sus relaciones con 

10s trabajadores". 

De la Ley Reglamentaria en su articulo 9' se desprende que las funciones que desempefian 

seriin de vigilancia, inspecci6n, direcci6n y fiscalizaci6n. cuando tengan car6cter general 

ademh de que realicen trabajos penonales del patr6n dentro de la empresa o 

establecimiento, estando en contact0 direct0 con el, que tengan conocimiento de 10s 

problemas, de 10s secretos de la empresa. Del articulo 11 de la Ley citada se desprende 

una caracteristica , es que son considerados como empleados de la empresa y 

representantes del pabdn, cabe destacar que de 10s preceptos citados no se establece el 

momento en que estos deban de actuar como representantes del patr6n ante 10s trabajadores 

y las autoridades en faltas temporales o por imposici6n de este. 

"Articulo 23. Los mayores de dieciskis aiios pueden prestar libremente sus servicios, con 

las limitantes establecidas en esta Ley. Los mayores de catorce y menores de diecisis 

necesitan autorizaci6n de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que 

pertenezcan, de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la 

Autoridad Politics. 

Los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus salarios y ejercitar las acciones 

que les correspondan". 



Del citado articulo se establece como requisito la autorizacibn, para que estos menores de 

16 aiios y menores de 14 pueden ser sujetos en las relaciones de trabajo, lo anterior 

protegiendo 10s intereses de 10s menores de 16 arios mayores de 14 aiios, ya que fueron 

siempre objeto de abusos intolerables, y aun en la actualidad se percibe la tendencia al 

abuso no obstante la reglamentaci6n. 

"Articulo 42. Son causas de suspensi6n temporal de las obligaciones de prestar el servicio 

y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patr6n: 

VI. La designaci6n de 10s trabajadores como representantes ante 10s organismos 

estatales, Juntas de Conciliaci6n, Conciliaci6n y Arbitraje, Cornision Nacional 

de 10s Salarios Minimos, Comisibn Nacional para la Participaci6n de 10s 

Trabajadores en la Utilidades de las Empresas y otros semejantes: y" 

''Articulo 43. La suspensi6n surtira efectos: 

111. En 10s casos de las fracciones V y VI, desde la fecha en que deba prestar 10s sewicios o 

desempeiiarse 10s cargos, hasta por un period0 de seis aiios; y" 

"Articulo 45. El trabajador debera regresar a su trabajo: 

11. En 10s casos de las fracciones 111, V y VI del articulo 42, dentro de 10s quince dias 

siguientes a la terminaci6n de la causa de suspensi6n". 



De 10s articulos 42, 43 y 45 de la Ley laboral cabe destacar, el t6rmino suspensibn es la 

intermpci6n temporal de la relacibn laboral y se reanudam automAticamente una vez que 

concluya la causa que dio origen o el ttrmino fijado para la misma De existir causas 

distintas para asistir a su centro de trabajo una vez concluido el termino establecido, serh el 

trabajador quien deberh probar y serh el patron quien pudiera alegar en contra del trabajador 

faltas cometidas por este, dando lugar a la rescisibn de la relacion de trabajo, en 

consecuencia serh el trabajador quien deben4 dm aviso y justificar faltas posteriores. 

"Articulo 94. Los salarios minimos se  f i j d  por una Comisi6n Nacional integrada por 

representantes de 10s trabajadores, de 10s patrones y del Gobiemo, la cual pdr& auxiliarse 

de las comisiones especiales de d c t e r  consultive que considere indispensables para el 

mejor desempeiio de sus funciones". 

"Arliculo 95. La Comisi6n de 10s Salarios Minimos y las Comisiones Consultivas se 

integrarh en forma tripartita, de acuerdo a lo establecido por el capitulo I1 del Titulo Trece 

de esta Ley". 

"Articulo 96. La Comisi6n Nacional determinara la division de la Republics en ireas 

geograficas, las que estarAn constituidas por uno o m& municipios en 10s que deba regir un 

mismo salario minimo general, sin que necesariarnente exista continuidad territorial entre 

dichos municipios". 

De 10s citados articulos nos percatamos de la representation tripartita para establecer el 

equilibrio entre 10s factores de produccion, no obstante siendo esta la finalidad en la 



actualidad carecemos de sueldos poco remunerados ya que resultan ser discrepantes con 10s 

costos reales de  10s productos de consumo de  la familia rnexicana, se ha establecido 

conslitucionalmente la garantia de una vida digna para todo mexicano, cubriendo las 

necesidades elementales, parece ser que es la contradiccib la que impera y son estos 10s 

resultados del gobierno, y es este un alto precio cubierto por las clases rn& pobres y 

encarecidas dia con dia. 

En la actualidad se escucban todos 10s dias, la lucha que enfrentan las organizaciones para 

el logro de mejorar 10s salarios tratando de implementar nuevos sistemas pero ninguno de 

estos se poneu en practica, la d n  de todo lo sucedido considemnos que se debe a la falta 

de distribuci6n de la riqueza, y es el gobierno el primem favorecido en no proporcional el 

equilibrio. Los actos antidernocrrlticos se repiten. M& adelante analizarernos la 

constitucibn de la Comisi6n Nacional de Salaxios Minimos. 

La forma de pago seiialada en el articulo 100 de la citada Ley laboral, sera personal, 

pudiendo variar de acuerdo con las circunstancias que se presenten, otorgando facultades en 

forma voluntaria para que se actbe en su nombre, surtiendo efectos a terceros, adem& en su 

p h f o  segundo sefiala si se deja de cumplir lo establecido este debera de todos modos 

cumplir con su obligacibn. Consideramos al patrbn como h i c o  responsable en 

documentar rninuciosamente el expediente del trabajador para no incurrir en ornisiones al 

respecto. 

"Arliculo 132. Son obligaciones de los patrones: 



"X. Permitir a 10s trabajadores faltar a su trabajo para desempeaar una comisi6n accidental 

o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avise con oportunidad debida y que 

el n h e r o  de trabajadores comisionados no sea tal que pejudique la buena marcha del 

establecimiento. El tiempo perdido podd descontar al trabajador a no ser que lo compense 

con tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisi6n sea de c d c t e r  permanente, el 

trabajador o trabajadores pod& volver a su trabajo dentm del t6rmino de seis 60s. Los 

substitutos tendrin cadcter de interinos, considerindolos como de planta despuks de seis 

aiios". 

Consideramos a las comisiones en las que participan 10s trabajadores deberian realizarlas 

sin ninguna limitante, lo anterior es causa de inter& de estos al ver mermada su estabilidad 

econbmica, existen comisiones que por su naturaleza las actividades desempeaadas en ellas 

son de tiempo completo y sin retribucibn alguna en beneficio individual, es admirable la 

labor de algunos de estos al no perseguir fines lucrativos sino hicamente la lucha de 

algunos beneficiando a todos, es el apoyo de 10s compaiieros trabajadores 10s impulsores, 

este dura poco tiempo ya que vence el cansancio y el hambre de los entregados a la 

constante lucha. 

"XVI. Instalar, de acuerdo con 10s principios de seguridad e higiene, las fabricas, talleres, 

oficinas, oficinas y demis lugares en que deban ejecutarse las labores, para prevenir riesgos 

de trabajo y perjuicios al trabajador, asi como adoptar las medidas necesarias para evitar 

que 10s contaminantes excedan 10s maxirno permitidos en 10s reglamentos e instructivos 

que expidan las autoridades competentes. Para estos efectos, deberan modificar, en su 

caso, las instalaciones en 10s tkrminos que sefialan las propias autoridades". 



Se marca el aspect0 de la seguridad social, sin ser exclusiva de uno de 10s sectores de 10s 

trabajadores generalihdose, considerhdola necesaria para la protection fisica de cada 

uno dc trabajadores . La aplicacibn estricia del citado articulo seria la solucibn a 10s 

accidentes de trabajo que suceden. 

"XXVIII. Participar en la integracibn y funcionamiento de la Comisibn que deban 

formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley". 

La integracibn de las comisiones no s61o dependen de uno de 10s factores de produccibn es 

un todo que deberi sumir sus responsabilidades por igual para asi obtener equilibrio en 10s 

mismos. 

"Articulo 133. Queda prohibida a 10s patroues: 

VII. Ejecutar cualquier acto que restrinja a 10s trabajadores 10s derechos que les 

otorga las leyes;" 

La restriccibn se da en la propia ley a1 dar a1 patrbn altemativas poco viables para 10s 

trabajadores poniindoles barreras para el desarrollo de las comisiones establecidas, la 

participacibn en estas, lo anterior podemos observar en la fraccibn X del articulo 132 de la 

citada ley. 

El Capitulo 111, se refiere a la habitacibn para 10s trabajadores en 10s articulos 136 al 153. 

Cabe destacar la existencia de un fondo Nacional de la Vivienda, a este aponaran las 



empresas el cinco por ciento sobre 10s salaries, el objetivo de este Fondo es proporcionar 

financiamiento para obtener crbditos para 10s trabajadores ya sea para adquisici6n. 

remodelaci6n, reparaci6n y obtenci6n de m a  vivienda digna. Los fondos s e r h  

administmdos en forma tripartita, con representantes del Gobiemo Federal, de 10s 

trabajadores y patrones, ex is ti^ una ley reglamentaria que determine la fonna de 

adquisici6n de 10s crMitos, este organismo real& construcciones de casas -habitaci6n, 

estos crtditos contar&n con seguro para 10s casos de muerte o incapacidad pennanente 

liberando a 10s beneficiaries de 10s gravhenes, tanto 10s trabajadores como 10s patrones 

esthn facultados para dirirnir cualquier conttoversia por falta de cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en 10s articulos mencionados. 

El problerna de la vivienda en nuestro pais es demasiado grande, no se cuenta en la 

actualidad con verdaderos programas de urbanizacidn y desarrollo en consecuencia existen 

establecimientos irregulares en las &reas delimitantes de nuestra ciudad, asi como de otras 

grandes urbes, existe este fondo para 10s fines ya mencionados y es insuficiente por la 

demanda existente de m a  vivienda digna, con la que no cuentan 10s trabajadores de mis 

bajos recursos. 

3.2.1. CAPACITACI~N Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES. 

Mario de la Cueva en su obra El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo Tomo I1 define la 

capacitacion y adiestramiento diciendo "Es la enseiianza teorica y practica que prepara a 

10s hombres para desarrollar su actividad con el grado mayor de eficiencia, la cud, a su 



vez, sere4 la fuera que 10s lance a la conquista de 10s m h  altos niveles en la escala de la 

profesibn y oficio~"?~ 

La capacitaci6n y adiestramiento de 10s trabajadores este tema cuenta con un apartado en la 

Ley Reglamentaria en estudio en su articulado se desprenden las bases diciendo; sera todo 

trabajadof el que tiene derecho a que e l  patr6n le proporcione capacitaci6n y adiestramiento 

en su trabajo elevando asi su nivel de vida y productividad, para esto se formularin planes 

y programas, con apoyo de 10s sindicatos, 10s trabajadores y palrones, teniendo que ser 

aprobados por la Secrem'a del Trabajo y Prevision Social, la capacitacibn podri ser dentro 

o fuera de 10s centros de trabajo, mediante personal propio o adheridos a un sistema 

general, la instituciones que impartan la capacitaci6n debecin estar registradas y 

reconocidas por la Secrem'a del Trabajo, la capacitacibn o adiestramiento se podri 

impartir de dos formas distintas dentro y fuera del trabajo, al respecto consideramos 

oportuno mencionar el principio de equidad que deba prevalecer siendo Csta una medida 

tecnica, para que la ensefianza, no deba ser meramente te6rica, sino adem& prictica; el 

objetivo de la capacitacibn y adiestramiento es actualizaci6n, preparar gente para ocupar 

vacantes o puestos de nueva creacibn, prevenir riesgos de trabajo, incrementar la 

productividad y en general mejorar las aptitudes 10s trabajadores, se establecen las 

obligaciones de 10s trabajadores para con quienes les proporcionan la capacitacion y 

adiestramiento. Las Comisiones Mixtas de Capacitacibn y Adiestramiento, integradas por 

igual ntimero de representantes de 10s trabajadores y de 10s patrones, proporcionando un 

sentido democratico, las cuales tienen como cometido vigilar su funcionamiento de estas y 

serin las autoridades laborales quienes cuidaran de estas para que cumplan su cometido en 

I' DE LA CUEVA .Mario. El Nuevo Derecho Mexican0 del Trabajo. TII.  4 ' e d  Porrlia. Mexico. 1986. p. 82.  



cada empresa. Los Comitis Nacionales de Capacitaci6n y Adiestramiento s e h  integmdos 

por 10s que e j e m  actividades en la mismas ramas industrides o actividades, estas ten- 

el &ctm de brganos auxiliares de la Secretaria del Trabajo y Pnvisibn Social, sed  esta la 

que determine la forma de designaci6n de sus miembros, lo nlativo a su organizaci6n y 

funcionamiento. 

eLineamientos administrativos, con respecto al derecho colectivo del trabajo, con relaci6n a 

la capacitaci6n y adiestramiento. 

Los contratos colectivos d e b e h  establecer cl&usdas en cuanto a la obligaci6n que tienen 

10s patrones para proportional capacitacibn y adiestramiento a sus trabajadores, de 

wnformidad con 10s programas y planes aprobados. 

El tirmino establecido para la aprobaci6n de !os planes y programas es de quince dias 

siguientes a la celebraci6n, revisi6n o pr6mga del contrato wlectivo, ante la autoridad 

correspondiente. 

Lineamientos administrativos, en cuanto al derecho individual del trabajo 

El tCrmino fijado para la presentation de planes y programas sera de sesenta dias, de 10s 

aiios impares, estos d e b e h  ser aprobados por la secretaria y  pod^ hacer las 

rnodificaciones que estime pertinente, si no existe objecion se entenderin por aprobados, 

asi mismo deberin informar sobre la constitution y bases que se sujetarh el 

funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitacion y Adiestramiento. 



Los planes y programas no pod1611 exceder de cuatro aiios, abarwuan todos 10s niveles de la 

empresa o puestos, seiialara el procedimiento de eleccibn, r e g i s m  10s nombres y el 

niunero de registro en la Secretaria. 

Los que no cumplan con lo establecido en cuanto a la presentacibn de 10s planes y 

programas se  ha^&^ acreedores de multa que va de 15 a 315 veces el salario minimo 

general, si la falta no es subsana &a x aplicara sin demora. 

Se deberin registrar todo tipo de constancia de acreditarniento de la capacitacibn y 

adiestramiento, tstas s u r t f i  efectos para 10s fines de ascenso, el trabajador mediante 

exarnen podr6 el trabajador acreditar para cual de 10s puestos es apto, este examen lo 

realizara ante la Comisibn Mixta de Capacitacibn y Adiestramiento. 

E s h  facultados 10s trabajadores y patrones el ejercitar sus derechos que le confiere la Ley 

en cuanto a la capacitacibn y adiestramiento ante la Junta de Conciliacibn y Arbitraje ya 

Sean de orden colectivo o individual. 

Es importante resaltar, a muchos de 10s empresarios, su iuteres, es de obtener de 10s 

trabajadores el mayor beneficio posible, sin que Cstos aporten dinero a carnbio de mejorar 

el nivel de eficiencia, 10s programas y planes suelen ser costosos, la economia actual de 

nuestro pais dificulta el desarrollo de estos. 

"Articulo 158. Los trabajadores de planta y 10s mencionados en el articulo 156 tienen 

derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigiiedad. 



Una wmisibn integrada w n  representantes de 10s trabajadores y del patron fonnuld el 

cuadro general de las antigtledades, distribuido por categorias de cada profesi6n u oficio y 

ordcnarir se le d6 publicaci6n. Los trabajadores inconfonnes pod& fonnular objeciones 

ante la cornision y recunir la resoluci6n de esta ante la Junta d e Conciliaci6n y Arbitraje." 

Cabe destacar la importancia de esta cornision, en ocasiones existen abuso por parte de 10s 

patro&s a1 establecer a 10s trabajadores antigiiedad menor, y en la aplicaci6n de 10s 

preceptos con referencia a lo establecido para la reinstalaci6n, indemnizacion de 20 dias de 

salario por cada aiio de s e ~ c i o s  prestados, supuestos marcados por 10s numerales 49 y 50 

de la multicitada Ley. 

3.2.2. SERVICIO NAClONAL DEL EMPLEO, CAPACITACI~N Y 

ADIESTRAMIENTO. 

Este es un organism0 desconcentrado dependiente de la Secretaria del Trabajo y Prevision 

Social teniendo las siguientes funciones establecidas en el articulo 139 de la Ley Federal 

del Trabajo en que se mencionan cuatro aspectos. En materia de promoci6n de empleos, en 

materia de colocaci6n de trabajadores, en materia de capacitacion o adiestramiento de 

trabajadores, en esta se establece el estudiar, y en su caso sugerir la expedici6n de 

convocatorias para formar comitts Nacionales de Capacitaci6n y Adiestramiento, en 

aquellas ramas industriales o actividades en que lo juzgue conveniente asi como la fijaci6n 

de las bases relativas ala integraci6n y funcionamiento de dichos comitbs, asi como en 

materia de registro de constancias de habilidades laborales. 



3.23. CONSEJO CONSULTIVO DE CAPACITACI~N Y ADIESTRAMIENTO 

FEDERAL. 

En la multicitada Ley en su articulo 139. A se determina la integracibn del Consejo 

Consultivo de la forma siguiente. Para el cumplimento de sus funciooes en nlacibn con las 

empresas o establecimientos que pertenezcan a ramas industrides o actividades de 

jurisdiccibn Federal, la Secretaria del Trabajo, serh asesomda por un consejo consultive 

integrado por representantes del sector ptblico, de las organizaciones nacionales de 

trabajadores y de las organizaciones nacionales de pah.ones a raz6n de cinco miembms para 

cada uno de ellos con sus respectivos suplentes. Por el sector pb6lico pa r t i c i ph  siendo 

representantes de la Secrem'a del Trabajo; de la Secrem'a de Educacibn Publica; de la 

Secretaria de Comercio y Fomento Indushial; de la Secretaria de Energia M i a s  e Industria 

Paraestatal y del Instihlto Mexicano del Segwo Social. 

Los representantes de las organizaciones obreras y de 10s patronales, sedn designados 

conforme a las bases que expida la Secretm'a del Trabajo y Previsibn Social. 

El Consejo Consultivo serh presidido por el secretario del trabajo, fungild como secretario 

del mismo el funcionario que determine el titular de la propia Secrem'a, y sus 

funcionamiento se regirh por el reglamento que expida el propio consejo. 

De lo anterior nos percatamos de la falta de igualdad en la designacibn de 10s 

representantes obreros en esta comisibn, sin que exista equidad en 10s mismo, sin olvidar 

10s objetivos planteados al estudiar y promover la generacibn de empleos, supervisar y 



pmmover la wlocaci6n de los trabajadores, organizar, y promover y supewisar la 

capacitaci6n y el adiesbamiento de 10s trabajadores. 

3.2.4. CONSEJOS CONSULTIVOS ESTATALES DE CAPACITACI~N Y 

ADIESTRAMIENTO. 

Sus funciones son establecidas en la citada Ley en su articulo 539-B estableciendo, cuando 

se irate de ernpresas o establecirnientos a que se contraenlas fracciones I1 y IV del arh'culo 

539, la secretaria del Trabajo sed asesorada par consejos wnsultivos estatales de 

capacitaci6n y adiestramiento. 

Los consejos consultivos estatales estanin formados por el Gobemador de la Entidad 

Federativa wrrespondiente, quibn 10s presidii, siendo representante de la Secretaria del 

trabajo y Previsi6n Social de la Secretada de la Educaci6n P~blica y del Instituto 

Mexicano del Seguro Social; tres representantes de las organizaciones locales de 10s 

trabajadores y tres representantes de las organizaciones patronales de la entidad. El 

representante de la Secrem'a del Trabajo fungitli como secretario del consejo. 

La Secretaria del Trabajo y el Gobemador de la entidad Federativa que corresponda 

expedirh, conjuntamente, las bases conforme a las cuales deben designarse 10s 

representantes de 10s habajadores y de 10s pahones en 10s consejos consultivos 

mencionados y formularin, a1 efecto, las invitaciones que se requieran. 



Los eonsejos consultivos se sujetardn en lo que se refiere a su funcionamiento intern0 

reglamento que a1 efecto expida cada uno de ellos. 

Podemos wnsiderar lo anterior restrictive para 10s representantes ya que estos son 

designados de forma distintiva en& 10s aspirantes en este t i p  de organismos. 

"Articulo 183. Los trabajadores de wnfianza no pod& formar parte de 10s sindicatos de 

10s demk trabajadores, ni sedn tornados en wnsideraci6n en 10s recuentos que se efectden 

para determinar la mayoria en 10s caws de huelga, ni podrh ser representantes de 10s 

hbajadores en 10s organismos que se integren de conformidad con las disposiciones de 

esla Ley". 

Si bien es cierto 10s trabajadores de confianza no podrb fomnr parte del sindicato de la 

empresa, y mucho menos de 10s organisrnos de Cste, esto no implica que el derecho de la 

asociacion estC l i i t ado  para 10s trabajadores de contianza, podrivl formar sus propios 

sindicatos, la realidad es que dificilmente se realiza por la estrecha relaci6n que existe con 

10s dueilos de 10s capitales de las ernpresas, a1 hacerlo consideran como un atentado en 

contra de su persona e intereses. 

La legislacion actual laboral en su Titulo sexto, denominado trabajadores especiales tiene 

por objeto el de reglamentar trabajos en particular, dada la natumleza de 10s mismos, para 

la protection de 10s que prestan 10s sewicios, sin olvidar la aplicacion de las nomas 

contenidas en la Ley del Trabajo, sin que se contrm'en las establecidas en este titulo, 

debiendose aplicar las nomas rnb favorables dela Ley del Trabajo en aquellos en 10s casos 



de conklicto entre una y otra norma, destacaremos quienes son considerados como 

reprcsenlante de 10s patrones para cada trabajo en particulannente, para efecto de entender 

quienes cuenlan con personalidad de representaci6n ante 10s organismos laborales y 

respondieran de 10s actos o conilictos existentes entre 10s factores de producci6n. 

Se mencionan 10s siguimtes habejos especiales, que cuentan con caracteristicas en cuanto a 

las funciones que desempellan: 

El Titulo sexto denominado trabajos especiales de nuestra legislaci6n laboral establece un 

derecho especial, en cuanto a las actividades desempekdas. 

Estas normas establecidas no deberin conlrariar lo establecido en el articulo 123 

Constitucional, asi como 10s principios que sean mSs favorables al tmbajador, este tipo de 

derecho especial se esiablecen al modificar las relaciones de tmbajo y establecen regimenes 

diferentes de condiciones de trabajo, particulannente con respecto a jornadas y a derechos y 

obligaciones de palrones y trabajadores. Las diferencias existentes podrian ser lo 

relacionado al principio de que a trabajo igual debe corresponder salario igual, a 

continuaci6n analizaremos el articulado del Titulo sexto. 

Titulo SCptimo, Relaciones Colectivas de trabajo, Capitulo I, Coaliciones 

"Articulo 354. La Ley, reconoce la libertad de coalici6n de trabajadores y patrones". 



"Mculo 355. Coalici6n es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones 

para la defensa de sus intereses comunes". 

La 1epresentaci6n directa de 10s intereses profesionales se encuentra inmersa en la libertad 

de coalici6n, tenikndose en consecuencia la figum del sindicalismo, la Ley Federal del 

trabajo en su aaiculo 356 de la deiinici6n "Sidicato es la asociacibn de trabajadores o 

patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses", 

siendo este un derecho tanto para 10s patrones como para 10s trabajadores, las normas 

laborales posibilitan a 10s representantes de 10s sujetos de las relaciones de trabajo se 

integren estos en fedmiones u confederaciones, teniendo estas caracteristicas en cuanto a 

su integ~acibn. 

Para efectos del articulo 441 de la Ley Federal del trabajo 10s Sindicatos se consideran 

coaliciones permanentes. Este derecho esta consapdo como garantia eminentemente 

social. 

La multicitada Ley estable el tkrmino de coalici6n, definikndolo como: 

"una agrupaci6n de kabajadores o patrones para la defensa de intereses comunes", pero se 

trata de una agrupacion transitoria, y una vez realizado su objetivo ocasional, queda 

disuelta, ademis sin que se indique el niunero de individuos que deban conformarla, 

pudiendo ser estos dos o mis individuos y nose requiere previo registro. 



Como ya se mencion6 tanto 10s trabajadorcs como 10s pairones poddn conformar 

sindicatos, el n h e m  marcado pot la Ley para la composici6n es de por lo menos veinte 

trabajadores y de tres en el c a w  de 10s patmnes. 

La Ley establece el derecho de libertad sindical, que comprende el derecho de fonnar o no 

parte de un sindicato, se establece la cliiusula de exclusi6n, sin que esta sea aplicable en 

pejuicio de 10s Uabajadores que se encuentren en 10s casos de excepci6n del articulo 

citado. 

La edad minima para poder ingresar a un sindicato es de catorce aiios, y solo 10s mayores 

de diecistis aiios po& participar en la directiva. Los extranjems pod& formar parte del 

sindicato, esti pmhibido a estos tmbajadores desempetiar puestos directives en el mismo. 

El articulo 360 seAala cinco t i p s  de sindicatos de 10s Uabajadores que son: 

1) Gremiales 

2) De empresa 

3) Industtiales 

4) Nacionales de industria 

5) Los de oficios varios. 

Los Sindicatos que formen 10s patrones podrin ser, 10s formados por patrones de una o 

varia ramas de actividades y nacionales, 10s formados por patrones de una o varias ramas de 

actividades de distintas entidades federativas. Actualmente la organization patronal ha 



formado charas que se agrupan en Federaciones, Centros Patronales o Asociaciones 

Civiles todas estas reconocidas por la Ley. 

Se eonsideran legalmente constihlido el sindicato cuando este cumpla con su regislm 

disposicibn contenida en el articulo 365 de la multicitada ley. Estos debera regismse en 

el dcparlamento de Registro de Asociaciones de la Secretaria del Trabajo y Previsibn Social 

&I caso de competencia Local, el registro es obligatorio, en caso de omisibn este no podd 

actual validamente de conformidad con lo establecido en el articulo 368 de la citada Ley. 

Se negara el registro de conformidad w n  10s supuestos esiablecidos en el articulo 366 de la 

Ley en cita. 

Del articulo 371 se desprenden 10s lineamientos que debenin contener 10s estatutos. Son 

estos 10s ordenarnientos intemos que detennina su propia organizacibn, teniendo estos la 

normatividad coercitiva para con 10s que se obligan al cumplimimto, si bien es cierto la 

legislacibn laboml determina genericamente el contenido este puede variar de acuerdo con 

la actividad que vaya a reglamentar. 

3.2.5. LAS OBLIGACIONES DE LOS SINDICATOS. 

Es necesxio el estudio de 10s mismos por la importancia de la asociacion, para el 

mejomiento de las condiciones de trabajo. 

Se establece en el ordenamiento laboral las obligaciones del sindicato, en 10s articulos 373 

a 375, estos se refieren respectivamente a la obligacibn, de la directiva de 10s sindicatos de 



rendir cuentas a la asamblea, cada seis meses por lo menos, la capacitacion juridica dcl 

sindicato. 

Del ordenamiento laboral destacaremos el articulo 374 que a la letra dice "Los sindicatos 

legalmente constihlidos son personas morales y tienen la capacidad para: 

I. Adquirir bienes muebles; 

11. Adquirir 10s bienes inmuebles destinados ivediatamente y directamente a1 

objetivo de su instiWci6n; 

111. Defender ante todas las autoridades sus denchos y ejercitar las acciones 

correspondientes:" 

Del articulo anterior cabe hacer reflexion en cuanto su objetivo, que seri este siempre el de 

estudio, mejoramiento de 10s intereses de 10s trabajadores y patrones y no 10s particulares, 

en caso omision al ordenamiento corresponded a1 sindicato aplicar las sanciones 

necesarias para asi hacer valer un mejor derecho. En consecuencia la existencia de 10s 

sindicatos como personas morales. con personalidad propia, esta es distinta a las de las 

personas fisicas que lo conforman. 

Del articulo 376 de la citada Ley, plasma quienes son considemdos representantes del 

sindicato, y que a la letra dice: 

"Articulo 376. La representaci6n del sindicato se ejerceri par su secretaria general o por la 

personal que designe su directiva, salvo disposicibu especial de los estatutos. 



Los micmbros de la d i i t i v a  que Sean separados pot el patr6n o que se separen por causas 

imputables a Cste, continua& ejerciendo sus funciones salvo lo que se disponga 10s 

estatutos". 

"Articulo 377. Son obligaciones de 10s sindicatos: 

I. Proporcionar 10s informes que se les soliciten las autoridades del trabajo, 

siempre que se refiem exclusivamente a su actuacibn como sindicato; 

11. Comunicar a la autoridad ante la que estin registrados, denm de un titmino de 

diez dias, 10s cambios de su diiectiva y las modificacinnes de 10s estatutos, 

acompaiiando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas; y 

111. Informar a la misma autoridad cada tres meses, por lo menos, de las altas y bajas 

de 10s miembms. 

Lo establecido con anterioridad tendd como objetivo, establecer 10s actos de 10s mismos 

como actos legitimados, pese a 10s cambios ocurridos, teniendo efectos para con terceros. 

Los Sindicatos po* formar Federaciones y Confederaciones, con arreglo a lo dispuesto 

en la Ley Reglamentaria, el nacimiento de las federaciones y confederaciones esti 

deteminado por el mismo principio de libertad sindical, teniendo como objetivo una 

protecci6n m b  generalizada a diferencia de 10s sindicatos que solo se preocupan por 

algunas de 10s componentes. 



P&amos definir a las ~ederacidnes como la Unibn de Sindicatos y la ~ede~acibn wmo la 

Unibn de Federaciones Sindicales y Sindicatos Nacionales. 

La Ley Reglamentaria establece la aplicaci6n de las normas genemles del capitulo 

respective a 10s sindicatos, no se hace menci6n respecto a la personalidad moral, teniendo 

wmo tinico p d e n t e  lo establecido en el articulo 25 del C6digo Civil fkxci6n IV., 

adem& no se seibla el niunero de sindicatos que son necesarios para constihir una 

Federacibn, la doctrim ha considerado que bastara el acuerdo de dos sindicatos para crear 

una Federacibn y de dos Federaciones o de una Federacibn y un Sindicato Nacional para 

constituir una Confederacibn. 

Los estatutos, deberiin contener 10s mismos requisites de 10s sindicatos, ademh de 10s 

rtquisitos contmidos en el articulo 383 de la citada Ley, se exige que el regisno debera 

otorgarlo la Secrem'a del Trabajo y Previsibn Social. 

3.2.6. AUTORIDADES DEL TRABAJO Y SERVICIO SOCIAL. 

En el sistema juridic0 de nuestro pais, por ser una Repliblica Federa, hay normas que se 

aplican en toda la Rephblica y que se denominan Federales y otras normas que solo 

imperan en 10s limites de cada Estado miembro de la Federacibn, llamindolas locales. 

En materia de trabajo no hay una Ley que sea al mismo tiempo Federal y Local aun que en 

estricto sentido la Ley Federal del Trabajo lo sea. No es posible que cada Estado expida 



sus pmpias leyes laborales; pero para su aplicaci6n si existe la diferencia bhsica enlre el 

ram0 Federal y local. 

La k i b n  XXXl del articulo 123 Constitutional ordena qw "la aplicaci6n de las leyes 

del habajo corresponde a las autoridades de 10s Estados, en sus respectivas jurisdicciones, 

pero es de competencia exclusiva de las autoridades Federales en asuntos relatives a,..". 

Se han agregado tal n b e r o  de ramas industriales a la fracci6n XXXI, que la competencia 

federal es mucho mhs importante y extensa que la Local. 

La Ley Federal del Trabajo en su Titulo Once, Titulo I, articulo 523 se establecen las 

autoridades y estas pueden dividirse en Federales y Locales. Compete al imbito Federal las 

sefialadas en las hcciones I, 11, IV, V, VI, VII; VIII, IX y las fracciones 111, X 

corresponden a las autoridades Locales. 

lniciaremos el estudio de Csta., para asi obtener las caracteristicas de competencia y 

seilalaremos a 10s representantes que a cada una las integran. 

Del Diccionario Jm'dico Mexicano define Conciliaci6n. "I. Es el acuerdo a que llegan las 

parles en un proceso, cuando existen controversia sobre la aplicaci6n o interpretaci6n de 

sus derechos, que permite resulte innecesario dicho proceso. Es asi mismo el acto por el 



cual las partes encuentran una soluci6n a sus diferencia y la actividad que siwe para ayudar 

a 10s contendientes a encontrar el derecho que debe regular sus relaciones juridicase6 

Arbihaje. "I. (Del latin arbitratus, de arbitror: arbitraje). Es una forma heterocompositiva, 

es decir, una soluci6n a1 litigio, dada por un tercero impartial (Camelutti), un juez privado 

o varios, generalmente designados por las partes contendientes (en consecuencia de su 

consentimiento el nombramiento sed hecho por el juez public0 nacional), siguiendo un 

procedimiento que aunque regulado por la ley adjetiva tiene un ritual menos severo que el 

del procedimiento jurisdictional. La resolucibn por la que se manifiesta el amglo se 

denomina laudo, cuya eficacia depende de la voluntad de las parles o de la intewencibn 

judicial oficial, se+ las diversas variants que se p~esentan".~' 

El arbitraje es la accibn o el poder de arbitrar en 10s conflictos de trabajo. En su acepci6n 

m6s general, puede definirse como la facultad del brbitro para juzgar, decidir o fallar el 

derecho en 10s conflictos de trabajo. 

Puede definirse tambikn como el pmceder del juzgar segrin su arbitrio, de conformidad con 

su libre criteria, su leal saber y entender o con arreglo a la equidad, en relaci6n o con 

motivo de las controversias de trabajo. 

" Diccionaria Juridica Mericano. A-CH. 8'ed. lnstihlto de lnvesligaciones Juridicas. U.N.A.M. Pomia, 
Mexico. 1995. p. 586. 
I' Idem. p. 198. 
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Las Juntas de Conciliacibn y Arbitraje. Organos integrados por igual n h e m  de 

representantes obreros y patrones, que bajo la rectoria del representante gubernamental, 

constituye la magistratura del trabajo. 

La Organizacibn Intemacional del Trabajo (O:I.T.), ha delimitado 10s alcances de las 

funciones de conciliacibn, en este caso estamos en presencia de una solucibn voluntariq 

con elementos inducidos por terceros (Conciliador), quien ha de atenerse a la opinibn de las 

partes para toda convencibn posible, aun que 61 formule a proponga 10s t6rminos de amglo; 

en el Arbitraje se persigue que este tercero resuelva, con fuerza vinculante, a haves de un 

laudo (realmente una sentencia), el conilicto sometido a su consideracibn y juicio. 

Estos son considerados brganos jurisdiccionales, esta naturalem se corrobora: por la Fuem 

obligatoria de sus resoluciones (laudos) respaldados pot su procedimiento de ejecucion. 

3.2.7. JUNTA FEDERAL DE CONCILlACI6N. 

Este organism0 tiene como funcibn principal la de avenir a las panes, se agrega a esta 

caracteristica de las Juntas de Arbitraje, cuando se lrata de conilictos por objeto el cobro de 

prestaciones cuyo monto no exceda del impone de tres meses de salario, existen dos tipos 

de Junlas Federales de Conciliacibn, Accidentales y Pemanentes. Las primeras se integran 

cuando el nlimero de conflictos lo ameriten, en este supuesto 10s trabajadores o 10s patrones 

acudirin ante el inspector Federal del trabajo a efecto de que integre la Junta de 

Conciliacibn Accidental, las panes designaran a sus representantes en un termino de 24 



horas, dando a conocer el nombre del representante del gobiemo, si no lo hiciere, el 

inspector design& a uno, debiendo recaer la designaci6n entre trabajadores y patronos. 

A diferencia de la Junta Federal de Conciliaci6n Accidental la permanente tendld 

jurisdicci6n territorial y e s a  se integmra con un representante del gobierno, nombrado por 

la Secrem'a del Trabajo y Previsi6n Social, este fungirh como presidente y con un 

representante de 10s trabajadores sindicalizados y uno de 10s patroncs, a falta de 10s 

trabajadores sindicalizados la elecci6n se han4 con 10s tmbajadores libres. 

La Ley Federal del tmbajo seiiala 10s impedimentos para ser representantes de 10s 

trabajadores y pauones ante las Juntas Federales de Conciliaci6n en su articulado 599 

frwi6n I y 11. 

Se seiialan 10s requisitos necesarios para presidente de las Juntas Federales de Conciliaci6n 

Permanentes, el articulo 596 de la multicitada Ley contiene seis fiacciones, de igual manera 

el articulo 597 de la Ley hace el seiialamiento de 10s requisitos para el presidente de las 

Juntas de Conciliaci6n Accidental, de 10s requisitos seiialados en el articulo 596 nos 

podemos percatar que se omiten las fracciones I1 y 111 que citamos a continuaci6n. 

Articulo 596. Pam ser presidente de la Junta Federal de Conciliation Permanente se 

requiere: 

I. ..... 

11. Haber terminado la educaci6n secundaria. 



111. Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la seguridad 

social". 

Euquerio Guernro en su obra Manual de Derecho del Trabajo, expresa "en el caw, de las 

Juntas Federales de Conciliaci6n Permanente la Ley es mlrs estricta por lo que ve al 

presidente, ademlrs de 10s requisites mencionados en el caso de las Aceidentales, se exige 

que se haya terminado la educaci6n secundaria y que demuestre conocimientos suficientes 

del derecho del trabajo y de seguridad social"." 

Nosotros no compartimos el criterio de Euquerio Guerrero por las siguientes 

consideraciones: 

a) Tanto es autoridad una junta como la om. 

b) Tienen ambas facultades 

c) No se tiene igualdad intelectual por carecer las juntas federales de conciliaci6n 

accidentales, de un presidente docto en la materia. 

d) Hay diferencia en la preparation de uno a otro representante, trayendo consigo una 

desigualdad de decisiones para resolver 10s conflictos, entre obrero y patron. 

Junta Local de Conciliaci6n. 

Son aplicables las disposiciones seaaladas en la Ley Federal del Trabajo en su capitulo X 

del Titulo doce. Este organisrno mantiene el caracter conciliador, con la diferencia de que 

" GUERRERO. Euquerio. Manual de Derecho del Trabaio. 8' ed. Pomja. Mexico. 1976.p. 4 16. 
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las atribuciones asignadas a la Secrem'a del Trabajo y Prevision Social se e j e rceh  por 10s 

gobernadores de 10s Estados y que el presidente municipal actlie en lugar del Inspector del 

Tmbajo. 

3.2.8. JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARDITRAJE. 

La Junta de Conciliacibn y Arbitraje, estA integmda, con un representante del gobierno y un 

representante de 10s habajadores y patronos, tsta tiene su cede en la ciudad de MCxico, hay 

quienes consideran a tsta como la matriz, de la que dependen las llamadas Juntas 

Especiales de Conciliaci6n y Arbitraje, establecidas fuera de la rephblica, se XX 

establecen conforme a la distribuci6n de ramas de la industria, materia y jurisdicci6n 

territorial que le asigne el Secretario del Trabajo y Previsi6n Social. 

En cada capital de entidad fedemtiva, existe una junta local (central) de conciliacibn y 

arbitraje de la cud dependen juntas especiales que desempeaan tanto las funciones 

conciliatorias como las de arbitraje, en 10s renglones industriales, materiales y territoriales 

asignados por el gobemador del Estado o por el Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

3.2.9. E L E C C I ~ N  DE REPRESENTANTES. 

En las Juntas de Conciliacion Permanentes, en las Juntas Locales de Conciliaci6n y 

Arbitraje, en ias Juntas Federales de Conciliaci6n Permanente y en la Junta Federal de 

Conciliacion y Arbitraje, se obsewan su integraci6n con el representante del gobiemo y con 

representantes de 10s patronos y de 10s obreros, elegidos respectivamente por ellos. 



La Ley Federal del Trabajo en su Titulo trece, capitulo I, se establecen 10s mismos 

lineamientos para la designacibn de 10s representantes, a continuaci6n haremos menci6n de 

10s mismos: . . 

a) se establece su funcionamiento 

b) la fonna de publicaci6n de la wnvocatoria, asi como el contenido de la misma, 

xaalando la indushia y actividad que se represents 

C) la fonnaci6n de 10s patrones, quienes 10s integran 

d) seaalan a las autoridades que ten& conocimiento en tiempo que designs para su 

presentaci6n del patr6n 

e) la forma de comprobaci6n de 10s patrones 

f) establece la forma de exclusi6n, en 10s supuestos establecidos en 10s articulos 652, 

653 y 665 de la multicitada Ley. 

g) La fijacibn del dia en que se llevara a cab0 la convenci6n, estableciendo el 

funcionamiento de la misma, la forma de elecci6n de 10s representantes propietarios 

y suplentes 

h) La expedici6n de las actas en que se acredita su elecci6n como representantes 

i) Se establece la duraci6n del cargo conferido 

j) Se menciona a las autoridades facultades para recibir las renuncias a 10s cargos de 

representante 

k) Se establece el procedimiento de revocation 

I) La forma de suplencia en caso de ausencia temporal o permanente 

m) Seiiala las sanciones aplicables a 10s representantes de 10s trabajadores y 10s 

patrones 



n) Las causales de destituci6n 

o) La integraci6n del jurado de nsponsabilidad, siendo este el encargado de la 

aplicacion de las sanciones, asi cbmo el procedimiento seguido por dicho 

organismo. 

3.2.10. COMISIONES NACIONALES Y COMISIONES CONSULTlVAS DE LOS 

SALARlOS M~NIMOS. 

En 1986 se aprob6 la r e f o m  a1 articulo 123 Constitucional fracci6n VI del apartado A, en 

consecuencia se da modificaciones en 1987 a la Ley Federal del trabajo, las reformas 

Constitucionales fueron con el prop6sito de fijar, 10s salarios minimos y que estos se 

hicieran por la Comisi6n Nacional de 10s Salarios Minimos, con el prop6sito de que 

coadyuvar a la unificacibn del Salario Minimo para toda la Reptiblica, suprimiendo la 

practica de la distincibn entre salarios Minimos de la ciudad y del camp,  adem& se 

reducen las regiones econ6mica y se fijan un salario para varias de ellas. La Comisi6n 

Nacional, que residirrl en la Ciudad de Mdxico, y las comisiones especiales de carhcter 

consultivo. 

Tienen a su cargo la Comisi6n Nacional fijar 10s salarios minimos generales y 

profesionales, debiendo fonnular esta comisi6n 10s estudios que sean necesarios, allegarse 

de 10s datos necesarios par aun mejor desempefio de sus funciones, asi como recibir 10s 

estudios de 10s trabajadores y patrones, estudiindolos antes de dictar cualquier resoluci6n, 

la comision nacional se podrrl auxiliar de comisiones especiales de caracter consultivo, 

integradas con forme a 10s lineamientos establecidos por la legislaci6n laboml, por ser &stas 

importantes seiialaremos su integration m h  adelante. 



Los salarios minimos se detetminan por heas geograficas y no por zonas econ6miw, la 

multicilada Ley en su articulo 96 sehala que s ed  la ComisiQ Nacional es la que 

determinm la division de la Republica en las ireas que seWe para 10s efectos legales, 

recibild las sugerencias y estudios que le presenten 10s trabajadores y patrones, asi como 

cualquier entidad publica y privada, cada wmisi6n consultiva seritn creadas por resoluci6n 

del consejo de representantes de la Comision Nacional, en estas resoluciones, se 

determinaran la materia objeto de la Cornision consultiva, la duraci6n de sus trabajo, el 

n h e r o  de representantes de 10s trabajadores y de 10s patrones ante la cornision consultiva, 

designados estos por 10s representantes de 10s trabajadores y de 10s patrones ante la 

cornision nnacinal, asi como el termino p m  la designacibn de 10s requisitos que se d e b e h  

cumplii en cada caso, el lugar de las notificaciones de las designaciones. 

La Comision Nacional de 10s Salarios Minimos, se integra contres elementos: el 

presidente, el consejo de representantes y una direccion tbcnica. 

El presidente seri designado por el Presidente de la Republica y este tendrh el voto de 

gobiemo, asi como de dos asesores con voz informativa designados, por el Secretario del 

Trabajo y Prevision Social, la multicitada Ley marca en su articulo 555, 10s requisitos que 

debed satisfacer 10s asesores representantes. 

"Articulo 555 ... 

I. Ser mexicano, mayor de treinta aiios de edad y estar en pleno ejercicio de sus 

derechos. 



11. Poseer titulo expedido de licenciado en derecho o en economia; 

111. No h a k r  sido condenado por dclitos intencionales' sancionados con pena 

corporal 

IV. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal". 

En consejo de representantes dekrd estar integrado con el n h e r o  un niunero igual, no 

menor de cinco ni mayor de quince, de representantes, propietarios y suplentes de 10s 

trabajadores sindicalizados y de 10s patronos designados cada cuatro alios de conformidad 

con la convocatoria que dad  a conocer la Sec1em.a del Trabajo y Previsi6n Social, en caso 

de que no se designen 10s representantes obreros patmnales lo M la Secretaria 

mencionada debiendo ser esta entre 10s trabajadores y patrones. 

La Ley establece 10s requisitos que debexin cumplir ambos representantes: 

"Articulo 556. Los representantes de 10s trabajadores y de 10s patrones dek& satisfacer 

10s requisitos siguientes: 

I. Ser mexicano, mayor de veinticinco afios y estar en pleno ejercicio de sus 

derechos; 

11. No pertenecer a1 estado eclesiktico; y 

Ill. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal". 

3.2.11. FUNClONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE REPRESENTANTES 

Las funciones del consejo consultive de representantes se encuentran establecidas en el 

articulo 557 



a) Aprobar anualmente el plan de trabajo de la direcci6n tkcnica. 

b) Conocer el dictamen de  la direccibn tdcnica 

c) Dictar resoluciones en la que determinen o modifiquen las Breas g e o g d ~ c a s  

en las que se regitin 10s salarios minimos. 

d) Practicar 10s estudios e investigaciones que juzguen conveniente, asi como 

solicita estudios a la direcci6n tecnica. 

e) Apmbar la creaci6n de  comisiones consultivas de la ComisiQ Nacional, 

detenninando las funciones y su integracibn. 

f) Conocer 10s resultados que formulen las Comisiones consultivas en sus 

estudios. 

g) Fijar 10s salarios genemles y profesionales. 

h) Asi como las de& auibuciones que confiera la multicitada ley. 

La Duecci6n Tkcnica e s t d  integrada por un director, nombrado este por la Secretaria del 

Trabajo y Prevision Social, tste debeld coordinar 10s trabajos de 10s asesores, infomar 10s 

avances del estado que guardan 10s habajos, asi como sugerir estudios complementaries, al 

presidente de la comisi6n y al consejo de representantes, actria como secretario del consejo 

de representantes previo, acuerdo con la Comision Nacional, la integration o p o m  de 10s 

secretaries tecnicos de las Comisiones consultivas, y la d e m b  que conforme la Ley. Asi 

como por un ntimero de asesores tecnicos que nombre la misma Secretaria, y de asesores 

auxiliares tecnicos con un niunero igual determinados por la secretaria. Estos ultimos 

podrh ser revocados en cualquier momento a peticibn del cincuenta y uno por ciento de 10s 

trabajadores 'o patrones que hubiesen hecho la designacion, dhdola a conocer a la 

Secretaria del Trabajo y Prevision Social. 



La Ley en su articulo 560 establece 10s requisitos que debiera cubrir 10s directons, asesores 

tknicos y 10s asesores ttcnicos auxiliares siendo 10s mismos para los tres: 

1. Ser mexicanos, mayor de veinticinco ailos, estar en pleno ejercicio de sus 

derechos; 

11. Poseer titulo legitimamente expedido de licenciado en derecho o en economia; 

111. No pertenecer a1 estado eclesibtiw; y 

IV. No haber sido condenado por delito intentional sancionado con pena corporal 

3.2.12. COMISIONES CONSULTIVAS DE LA C O M I S I ~ N  NACIONAL DE LOS 

SALARlOS M~NIMOS. 

Las comisiones consultivas estan integmdas de conformidad con lo establecido en el 

ordenamiento laboral vigente, titulo once, capitulo VII, analizaremos a continuacih el 

funcionamiento y sus bases determinadas por el presidente de la comisi6n nacional. 

Las comisiones consultivas es& integmdas por un presidente, con un numero igual de 

representantes de 10s trabajadores y de 10s patrones, no menor de tres ni mayor de cinco, 

con 10s asesores tCcnicos y especialistas que considere necesario el presidente de la 

comisi6n nacional, con un secretario ticnico. 

El presidente deberi citar y presidir las sanciones de la comisibn, someteri a la comisi6n 

consultiva el plan de trabajo que labore el secretario ttcnico y vigilara su desarrollo, 



informara peri6dicamente a1 presidente de la comisibn nacional, el desarrollo de 10s 

trabajos de la comision consultiva, hacer de su conocimiento la teminaci6n de 10s trabajos, 

presentara a1 consejo de representantes por conduct0 del presidente de la cornision nacional 

10s resultados de la cornision consultiva, asi como las dem& obligaciones que confiera la 

Ley. 

El secretario ttcnico, pmcticavi las investigaciones, podra solicitar toda clase de informes a 

las dependencias oficiales, publicas y privadas, relacionadas con la materia de su objetivo 

de sus trabajos, r e c i b i  las sugerencias y consideraciones de 10s representantes de 10s 

trabajadores y patrones, preparara 10s informes y 10s documentos de trabajo que requiem la 

comisi6n, asi como el informe final conteniendo 10s resultado de las investigaciones y un 

resumen de las sugerencias y estudio de 10s trabajos y patrones siendo sometidos a la 

comisi6n consultiva, y d e m b  atribuciones conferidas por la Ley. 

Los representantes de 10s trabajadores y de 10s patrones deberan satisfacer 10s mismos 

requisitos seaalados ya en 10s articulos 556 de la Ley en cita. 

3.2.13.COMISli)N NACIONAL PARA LA PARTICIPACI~N DE LOS 

TRABAJADORES EN LAS UTlLlDADES DE LAS EMPRESAS. 

Es en el ordenamiento Reglamentario Laborar en su Capitulo IX. Titulo once del articulo 

123 y en especifico de la fraccion IX, es el instrumento que establecen las bases, del 

organism0 denominado Comisih Nacional para la Participation de 10s Trabajadores en las 



Utilidades de las Empresas, integrada para determinar el porcentaje correspondiente y para 

proceder a revisi6n. 

La comisi6n funciona triparlitamente, con un presidente, un consejo de representantes y una 

direcci6n tkcnica. 

El presidente de esta comisi6n s e d  designado por el presidente de la Repdblica, someted al 

consejo de representantes el plan de  trabajo de la direccibn ttcnica, vigilara el desarrollo 

del plan de trabajo, se reunid por lo menos una vez al mes con el director y asesores 

ttcnicos, informara a1 secretario del trabajo y previsi6n social de las actividades de la 

comisi6n a su cargo, presidiri las sesiones del consejo de representantes, deberin reunir 10s 

requisitos sefialados en el arliculo 552 de la Ley Laboral, con lo que respecta a 10s asesores 

deberin reunir 10s requisitos establecidos en el aniculo 555 del citado ordenamiento. 

El consejo de representantes estara integrado por 10s representantes del gobierno 

(presidente de la comisi6n) teniendo este voto de gobiemo y de 10s asesores con voz 

informativa estos liltimos asignados por la secretatia del trabajo y previsi6n social. Asi 

como representantes propietarios y suplentes de 10s trabajadores sindicalizados y de 10s 

patrones siendo estos un niunero igual, no menor de dos ni mayor de cinco, designados 

Cstos de conformidad con la convocatoria que expida la Secretaria del Trabajo, estos 

deberan satisfacer los requisitos seiialados en el aniculo 556 de ley citada. 

La direcci6n tecnica estara integrada, con un director, nombrado por la Secretaria del 

Trabajo, con un gmpo de asesores tecnicos que nombre la misma secretaria, reuniendo 10s 

requisitos establecidos por el ordenamiento laboral en su articulo 560. y de un nlimero igual 



de asesores auxiliares esros tiltimos deberin reunir 10s requisitos establecidos en 10s 

articulos 559 y 560 de la Ley Laboral. 

3.2.14. INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

El Institute cuenta con so propia Ley, consta de 68 articulos, de 10s primeros 28 se 

desprende su organization, a continuacion la analizaremos ya que de su contenido nos 

percatamos de la existencia de la figura de 10s representantes obrero patronales en la 

confomaci6n de dicho organismo. 

Esta es una Ley de utilidad social y de  obsewancia general, el instituio es un organismo 

social, con personalidad juridica y patsimonio propio, su domicilio en la Ciudad de Mexico, 

tiene como objeto de proporcionar creditos baratos y suficientes para la adquisicion de 

habitaciones comodas e higienicas, la construction, reparacibn, ampliaci6n de sus 

habitaciones, administrar 10s recursos del fondo nacional de la vivienda, estable y opera el 

sistema de financiamiento y demas disposiciones contenidas en la fraccidn XI1 del apartado 

A del articulo 123 Constilucional, asi como de las demis establecidas en la Ley 

reglamentaria del organismo. 

3.2.15. ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO. 

Cuenta con siete organos internos para la obtencibn de su objetivo 

I .  Asamblea General 

2. Consejo de Administracion 

3. Cornision de Vigilancia 



4. El Director 

5. Dos Directores Sectoriales 

6. La Comisi6n de lnconformidad y de Valuaci6n 

7. Las Comisiones Consultivas Regionales. 

3.2.16. ASAMBLEA GENERAL. 

Es la autoridad miutima, estA formada tripartitamente con cuarenta y cinco miembros, 

quince por el Ejecutivo Federal, quince por las organizaciones nacionales de trabajadores y 

quince por las organizaciones patronales. 

Por cada miembro propietario se designari un suplente, estos s e r h  designados por un 

period0 de seis ailos, podra  ser removidos libremente por quienes 10s designb. Las 

reuniones d e b e h  ser por lo menos dos veces al ~ o .  

Es el Ejecutivo, por conducto del Secretario del Trabajo y de 10s representantes obreros 

patronales los que intewendrin en la designacion de la asamblea general. 

En la asamblea general, corresponden emitir un voto a 10s representantes del Gobiemo 

Federal, uno a 10s representantes de 10s trabajadores, y uno a 10s patrones, en el consejo de 

administraci6n. en la comisi6n de vigilancia y en la comision de inconformidad y 

valuaciones, cada uno de sits rnienlbros tendrin un voto. 



a) Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos asi como 10s planes de labores Y 

financiamiento del instituto en el siguiente alio. 

b) Aprobar 10s estudios fmancieros, 10s d ic theues  de la comisibn de vigilancia, asi 

como presentar el informe de actividades. 

c) Expedir el reglamento del instituto. 

d) Sefialar la jurisdicci6n de la comisi6n consultiva regionales del instituto. 

Consejo de Administraci6n. 

Esta integrado por quince miembros, designados por la asamblea general, cinco 

representantes de 10s trabajadores, cinco representantes del patrbn, promovidos por cada 

uno ante misma asamblea general. Los de la asamblea general no podrh ser miembros del 

consejo de administraci6n, por cada consejero propietario se nombrara un suplente. 

Durando estos en su cargo seis alios, se& removidos a peticibn de 10s representantes que 

10s propusieron. Este presidiri en fonna rotativa en orden alfabttico, sesionaran por lo 

menor una vez a1 mes, el articulo 16 de la citada Ley determina las atribuciones y 

funciones. 

Esta integrada por nueve miembros designados por la asamblea general, cada uno 

propondri el nombramiento de tres miembros con sus respectivos suplentes. Los miembros 

de la comision de vigilancia no podran conformar parte en 10s organismos ya citados. 



Seri presidida en foma  mtativa, estos duran en su cargo seis aiios, s e h  removidos por la 

asamblea general, esta promocibn deberd presentarse en sector, se ha14 por conduct0 del 

director general. 

El articulo 18 de la Ley INFONAVIT determina las siguientes funciones y ahibuciones: 

a) Vigilar la administracibn de 10s recunos y 10s gastos; 

b) Practioar auditorias de 10s Estados Financieros; 

c) Comprobar avallios de 10s bienes; 

d) Citar a la asamblea general a su juicio; 

e) Esta design& un auditor extemo teniendo las mis altas facultades para revisar la 

contabilidad y demis documentos; y 

f) PresenM a la asamblea general el dictamen sobre 10s estados financieros, 

acompaiiindolos del dictamen de auditor extemo. 

El balance anual deberi publicarse a 10s treinta dia siguientes de la fecha en que sea 

aprobada por la asamblea general en dos periodicos de mayor circulation. 

3.2.18. DIRECTOR GENERAL. 

Es nombrado por la asamblea general, a proposicibn del presidente de la Repliblica, es el 

representante legal con las facultades que le corresponden a 10s mandataries generales para 

pleitos y cobranus. actos de administracibn y dominio. y las especiales que se requieran 



clausula especial conforme a la Ley, en 10s tkrminos de 10s tres primeros p k a f o s  del 

arliculo 2554 del C6digo Civil para el Distrito Federal. Estas atribuciones las ejecutarh en 

la forma que acuerde el Consejo de Adminisuaci6n. 

Dentro de las facultades que destacan son las siguientes: 

a) Asistir a la Asamblea general y del Consejo de administraci6n, con voz pero sin 

voto; 

b) Ejecutar 10s acuerdos del Consejo de admiistraci6n; 

c) Presentar 10s estudios financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior 

al consejo d administraci6n; y 

d) Presentar presupuesto de ingresos, egresos, gastos y 10s planes laborales 

financiamiento para cl aiio siguientc y quc dcberd ser reprcsentados estos antes del 

dia liltimo del mes de octubre. 

3.2.19. DIRECTORES SECTORIALES. (DOS) 

Los propone la asamblea general, a propuesta de 10s representantes obrero patronales, 

teniendo como objetivo el enlace de uno y otro sector para con el director general, 

asistiendo estos a la asamblea general, contando con voz per0 sin voto. 



Esti  integrada en forma tripartita, con un miembro de cada sector, pot cada miembro 

propietario se designara un suplente. Esta facultada para conceder, substanciar y resolver 

10s recursos que promuevan 10s trabajadores, patrones, causahabientes y beneficiaries. 

Ademis conoced de las controversias que se susciten, por prestaciones, dadas por 10s 

patrones y drcidira si son o no meritoria de infraction, en cuanto a 10s porcentajes 

establecidos en el articulo 136 de la  Ley del Trabajo. S e d  el consejo de administraci6n 

quien detenninara lo conducente. 

3.2.21. COMlSIONES CONSULTIVAS Y REGIONALES. 

Se integra de forma tripartita, actuarin en beas temtoriales las que sefialara la asamblea 

general. 

a) Sugeririn la localization mas adecuada de las beas y caracteristicas de las 

habitaciones de la region. 

b) Opinar sobre 10s proyectos de habitaciones en sus regiones. 

Funciones. 



3.2.22. INSTITUTO MEXICAN0 DEL SEGURO SOCIAL. 

Del articulo 257 de la Ley del Segwo Social vigente sefiala 10s organos superiores que a la 

letra dicen son: 

I. Asamblea General 

11. Consejo Tkcnico 

111. La Comision de Vigilancia 

IV. La Direction General 

Del articulo 258 la suprema autoridad del institute es la asamblea general y e s M  integrada 

por treinta miembros que s e r h  designados de la forma siguiente, estos podrh duar en su 

cargo por seis Gas, pudiendo ser reelectos: 

a) Diez por el Ejecutivo Federal este es  quien deteminara las bases para el 

nombramiento de las organizaciones de 10s representantes obrero patronales; 

b) Diez por las organizaciones patronales; y 

c) Diez por las organizaciones de Trabajadores. 

La asamblea esta presidida por el director general, por lo menos una o dos veces at aiio, 

ordinariamente o extraordinaria cuando sea necesario. Esta discutiri anualmente el estado 

de ingresos y gastos, el balance contable. el infonne de actividades presentado por el 

director general, el program de actividades y el presupuesto de ingresos y egresos para el 

aio siguiente, asi como el informe de la comisibn de vigilancia entre otras actividades. 



Examinad el informe financier0 y actuarial anualmente, en lo concemiente a suficiencia 

de 10s recunos para todos y cada uno de 10s seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y 

matemidad, invalidez y vida y guardenas y prestaciones sociales asi como de salud para la 

iamilia y adicionales. 

3.2.23. CONSEJO TECNICO. 

El consejo tkcnico seri el representante legal, el administrador del institute y 6rgano de 

gobiemo e s t d  integrado por hasta doce miembros. Corresponde nombrar a cuatro de ellos 

a 10s representantes patronales en la asamblea general, cuatro a 10s representantes del 

Estado y cuatro a 10s representantes de 10s trabajadores, cada uno con sus respectivos 

suplentes, el Ejecutivo tiene la facultad de disminuir el n h e r o  de representantes estatales 

hasta la mitad. 

PresidirAn el consejo tecnico el director general, con ayuda del secretario de salubridad 

fungiendo como consejeros del Estado. 

La renovaci6n del consejo ticnico, 10s sectores representatives de 10s tres imbitos 

(trabajadores, patrones y Estado) propondrb miembros propietarios y suplentes para 10s 

cargos de consejero, la designation sea hecha por la asamblea general en 10s timinos del 

reglamento. 

La duracion del cargo es de seis aiios pudiendo ser estos reelectos, el nombramiento podd 

ser revocable ya sea por causa justificada o asi lo solicite quienes 10s propusieron, para la 



revocaci6n se seguirb lo establecido por el procedimiento oyendo al consejero que sea 

removido. 

Atribuciones del Consejo Tecnico. 

El articulo 264 de la ley del Seguro Social vigente determind las atribuciones destacando 

las siguientes. 

a) Decidir sobre las inversiones de  las reservas y demis recursos del Instituto, excepto 

10s provenientes del seguro de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez; 

b) Vigilar y promover el equilibrio financier0 de todos 10s ramos de aseguramiento 

comprendidos en la Ley; 

c) Resolver sobre las openciones del Instituto; 

d) Establecer y suprimir direcciones regionales, delegacionales, subdelegaciones y 

oficinas para cobros del Instituto, seaalando su circunscripcibn territorial, asi como 

nombrar y remover a 10s funcionarios a cargo de estas en 10s terminos de la fraccion 

VII del articulo 268 de esta Ley: 

e) Convocar a la asamblea ordinaria y extraordinaria. 

f) Discutir y, en su caso, aprobar el presupuesto de ingresos y egresos, asi como el 

programa de actividades que elabore la direccibn general; 

g) Conceder, rechazar y modificar la pensiones, que confiera la Ley, pudiendo delegar 

esta facultades a las dependencias competentes; 

h) Establecer 10s procedimientos para inscription, cobro de cuotas y otorgamientos de 

pres~acioncs. 



i) Conceder a derecho habientes del regimen, en caso excepcionales y previo el 

estudio socioeconomico respectivo, el disfmte de prestaciones mCdicas y 

economicas previstas por esta Ley, cuando no este plenamente cumplido algim 

requisite legal y el otorgamiento del beneficio sea evidentemente justo o equitativo. 

j) Expedir las bases para extender, hasta 10s veinticinco a~%s de edad, 10s derechos a 

las prestaciones en especie del seguro de enfermedad y maternidad, que se 

otorgarin dentro del temtorio nacional, a 10s hijos de trabajadores mexicanos 

asegurados que laboran en el extranjero y que se encuentran estudiando fuera del 

pais en planteles educativos equiparables a 10s del sistema educative nacional. 

3.2.24. DE LA COMISI~N DE VIGILANCIA. 

La asamblea general designara a la comisi6n de vigilancia compuesta por seis miembros, 

10s representantes obrero patronales que constituyen a la asamblea, propondrin dos 

miembros propietarios y dos suplentes, estos duraran en su cargo seis &os, la eleccion 

podri hacerse sin que sea necesario que estos formen parte de 10s sectores representativos. 

El ejecutivo Federal podra disminuir hasta la mitad de representantes estatales cuando lo 

crea necesario. 

La designation sera revocable a peticion de quienes 10s hayan propuesto o pot causa 

justiticada, corresponde a la asamblea general la decisi6n final, mediante el procedimiento 

del Reglamento. 



Atribuciones e s t h  determinadas en el articulo 266 de la Ley vigente en cita: 

a) Vigilar que las inveniones se hagan de acuerdo w n  las disposiciones contenidas en 

la Ley y su Reglamento; 

b) Practica la auditona de 10s balances contables. 

c) Sugerir medidas a la asamblea general, al consejo tknico y a la comisibn nacional 

del sistema de ahorro para el retiro, en su caso medidas que juzgue necesarias para 

mejorar el funcionamiento de 10s seguros que ampara la Ley; 

d) Presentar el dictamen ante la asamblea general de las actividades y de 10s estados 

financieros presentados por el consejo tkcnico. 

3.2.25. DIRECCI~N GENERAL. 

El director general es nombrado por el Presidente de la Repdblica. 

Atribuciones del Director General. 

Las atribuciones del director se encuentran mencionadas en el articulo 268 de la Ley 

vigente en cita y que a la letra dice: 

"Arliculo 268. El director general tendra las siguientes atribuciones: 

I. Presidira las sesiones de la asamblea general y del consejo tknico; 

11. Ejecutar 10s acuerdo dcl consejo; 



111. Representar al Instituto del Seguro Social, como organismo autbnomo fiscal, 

ante las autoridades con la suma de  facultades generales y especiales que 

requiera la Ley; asi como representar legalmente al instituto como persona 

moral con todas las facultades que corresponden a 10s mandataries generales 

para pleitos y cobranza, actos de administracibn y de dominio, y las especiales 

quc requiem cliusula especial conforme al Cbdigo Civil para el Distrito 

Federal. 

El Director general podri delegar la representacibn, incluyendo la facultad expresa para 

conciliar ante las juntas de conciliaci6n y arbitraje. 

IV. Presentar anualmente a1 consejo el informe de actividades, asi como el programa 

de labores y el presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente penodo; 

V. Presentar anualmente al consejo tkcnico el balance contable y el estado de 

ingresos y gastos; 

VI. Presentar anualmente al consejo tkcnico el informe financier0 y actuarial; 

VII. Proponer al consejo la designation o destitucibn de 10s funcionarios 

mencionados en la fraccibn IX del articulo 264; 

VIII. Nombrar y remover a 10s demis funcionarios y trabajadores; 

IX. Realizar toda clase de actos juridicos necesarios para cumplir con 10s fines del 

Instituto, y 

X. Las demas que sefialen las disposiciones de esta Ley sus reglamentos. 



3.2.26. DE LOS ~ R G A N O S  REGIONALES Y DELEGACIONALES. 

El articulo 270 de la Ley vigente, determina las su integracibn debiendo ser la que 

determine el consejo tecnico, manteniendo la proporcionalidad entre 10s representantes de 

10s Ires sectores, estos consejeros sesionaran bimestralmenle en forma ordinaria o 

extraordinaria. 

Atribuciones. 

Resolveri las operaciones del Institute en las regiones respectivas que excedan las 

facultades de 10s consejos consultivos delegacionales, conceder, rechazar y modificar 

prestaciones econ6micas diferidas, conceder a derechohabientes del regimen, en casos 

excepcionales y previo el estudio socioecon6mico respective, el disfrute de prestaciones 

medicas y econ6micas previstas por esta Ley, cuando no este plenamente cumplido alglin 

requisito legal y el otorgamiento del beneficio sea evidente justo o equitativo. 

El articulo 272 de la Ley vigente, determina las atribuciones de 10s directores regionales en 

el imbito territorial correspondiente. 

a) Convocar y presidir las sesiones ordinarias o extraordinanas, del consejo consultivo 

regional; 

b) Autorizar las actas de las sesiones celebradas por el consejo tecnico consultivo 

regional y vetar lor acuerdos de Cste cuando no observen lo dispuesto por la Ley del 

Seguro Social vigente, sus Reglamentos y dernis disposiciones legales, o no se 



ajusten a 10s criterios del H. Consejo Tkcnico o a las politicas institucionales, en 

cuyo caso la resoluci6n definitiva seri dictada por el H. Consejo Tkcnico. 

c) Ejecutar y vigilar el cumplimiento de 10s acuerdos y resoluciones emitidos por el H. 

Consejo Tkcnico, la direcci6n general y 10s consejos consultivos regionales, y 

d) Las dem& que le sefiale la Ley, y sus reglamentos y de mis disposiciones legalcs. 

Integraci6n del Consejo Consultivo. 

a) Por el delegado que funja como presidente el mismo; 

b) Un representante del gobiemo de la Entidad Federativa sede de la delegacibn; 

c) Dos del sector obrero y dos del sector patronal, con sus respectivos suplentes, estos 

duraran en su cargo seis aiios, las organizaciones tendrh el derecho de removerlos 

libremente. 

En el caso de delegaciones en el Distrito Federal, la representation del gobierno se 

integrarri con el titular de la delegaci6n respectiva, el consejo podh ampliar el nlimero de 

representantes cuando asi lo considere conveniente. 

Facultades del Consejo Consultivo Delegacionales del Instituto: 

a) Vigilar el funcionamiento de 10s servicios del seguro social en la circunscripcion de 

la delegation y sugerir las medidas conducentes al mejor funcionamiento de 10s 

servicios medicos, ticnicos, administrativos y sociales a cargo de la misma. 



b) Ser el porlavoz de la delegaci6n ante 10s sectores representados y de kstos ante I 

delegacibn, a fin de lograr las mejores relaciones y la colaboraci6n de 10s sectores 

en las labores y sewicios que el  lnstituto tiene a su cargo. 

Facultades de 10s Delegados. 

a) Ejecutar 10s acuerdos y resoluciones emitidos por el consejo ticnico, la direcci6n 

general y 10s consejos consultivos delegacionales. 

b) Conceder, rechazar y modificar pensiones. 

c) Autorizar las certificaciones que expida la delegacion. 

d) Recibir 10s escritos de inconformidad y tumarlos al consejo consultivo delegacional, 

con 10s antecedentes y documentos del caso, para su resolucion. 

e) Ejercer en el h b i t o  de las circunscripcih territorial de la delegaci6n las facultades 

previstas en las fracciones X a XI1 y XIV a XX del articulo 251 de la Ley. 

Facultades de 10s Subdelegados. 

a) Ejecutar 10s acuerdos y resoluciones emitidos por el consejo tecnico, la direccion 

general, el consejo consultivo delegacional y la delegacion. 

b) Recibir 10s escritos de inconfonnidad y turnar a la delegacion con 10s antecedentes 

y documentos del caso, para su resolucion por el consejo consultivo delegacional. 

c) Ejercer en el imbito de la circunscripci6n territorial de la subdelegacion, las 

facultades previstas en las fracciones X, Xll. XIV, XV y XVll del aniculo 251 de 

esta Lcy vigcnte 



Que consta de tres articulos, 10s primeros dos hacen referencia a quienes se les aplicara la 

Ley de responsabilidad de senidores pdblicos, el tercero y dltimo establecen a quienes se 

aplicaran las sanciones establecidas en codigo fiscal de la federation, en el delito de 

defraudacibn fiscal 

"Articulo 303. El director general del Instituto, 10s consejeros, $1 secretario general, 10s 

dircctores, 10s directores regionales, 10s coordinadores generales, 10s coordinadores, 10s 

delegados, 10s subdelegados, 10s jefes de oficinas para cobros del Instituto Mexicano del 

Seguro Social y dem& personas que desempeiien cualquier empleo, cargo o comision 

dentro del Instituto, aun cuando fuese por tiempo detenninado estarin sujetos a las 

responsabilidades civiles o penales en que puedan incurrir como encargados de un servicio 

publico. Tan alto deber obligar a exigir de Cstos el mis alto sentido de responsabilidad y 

etica profesional, buscando alcanzar la excelencia y calidad en la prestaci6n de 10s servicios 

y en la atenci6n a 10s derechohabientes. El incumplimiento de las obligaciones 

administrativas, que en su caso correspondan, s e r h  sancionadas en 10s terminos previstos 

en la Ley Federal de responsabilidades de 10s servidores publicos, salvo 10s que se 

encuentren comprendidos en el articulo So de dicho ordenamiento". 

"Articulo 304. Cuando 10s actos u omisiones, que realicen 10s patrones y demas sujetos 

obligados, impliquen el incumplimiento del pago de 10s conceptos fiscales que establece el 

articulo 287, aquellos se sancionarin con multa de sesenta la cien por ciento del concept0 

omitido. Los demas actos u omisiones que perjudiquen a 10s trabajadores o al lnstituto se 

sancionaran con multa de cincuenta hasta trescientas cincuenta veces el itnporte del salario 



minimo general que rija en el Distrito Federal. Estas sanciones serdn impuestas por el 

lnstituto Mexicano del Segwo Social, de conformidad con el Reglamento de la materia". 

3.3. LEGISLACI~N FEDERAL DEL TRABAJO BuRoCIL~TICO. 

La Ley de Derecho Burocratico en su miculo I D  detemina la regularizacibn de las 

relaciones entre trabajadores y titulares de la dependencias de 10s poderes de la Unibn, del 

Gobiemo del Distrito Federal, de las instituciones; el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de 10s Trabajadores del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto 

Nacional de la Vivienda, Lotena Nacional, lnstituto Nacional de Proteccibn a la Infancia, 

Instituto Nacional Indigenista, Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros, Cornision 

Nacional de Valores, Comisibn de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Matemo-lnfantil 

"Maximino ~ v i l a  Camacho" y Hospital Infantil; as1 como 10s organismos 

descentdizados, similares a 10s antetiores que tengan a su cargo funciones de servicios 

pliblicos. Es necesario hacer un aniilisis en lo que se refiere a 10s sujetos de las relaciones 

de trabajo en la Ley burocratica, en primer lugar tenemos el concepto de trabajadores, la 

cita ley en su aniculo 3" que a la letra dice "Trabajador es toda persona que presta un 

servicio fisico, intelectual o de ambos gkneros, en virtud de nombramiento expedido o por 

figurar en las listas de raya de 10s trabajadores temporales". 

Consideramos necesario reflexionar en aquellos aspectos que marca una diferencia en el 

derecho burocratico y aquellos ya establecidos en el primer apartado del articulo 123 

Constitutional , en donde analizaremos conceptos generales de la materia en estudio. JosC 

Divalos en su obra Constitution y Nuevo Derecho del Tnbajo el analisis concerniente a la 



forma en que se establecen las relaciones laborales para con el estado caracteristicas que 

marcan substancialmente diferencias laborales enlre uno y otros trabajadores. 

El citado ordenamiento en su articulo 4 O  hace mencibn a 10s grupos de tmbajadores, de 

confianza y de base, enumera este ordenamiento en su articulo So de las funciones que se 

consideran, en cuanto a la naturaleza de las funciones que se desempeiian y no de la 

denomination que se haga al puesto, encontritndose 10s primeros desprotegidos ya que solo 

disfrutan de la proteccibn al salario y de la seguridad social, para la legislacibn bwocdtica 

la edad minima que marca para la admisibn en el tmbajo es a la edad de 16 ailos, con lo 

que respecta al descanso semanal, de cada cinco dias tmbajados corresponderirn dos dias de 

descanso continuos y de preferencia 10s sibados y domingos con goce integro del salario, 

10s descansos obligatorios se regirin conforme al calendario oficial y lo que determinen las 

leyes Federales y Locales eleclorales, en 10s supuestos de elecciones ordinarias. Las 

vacaciones las gozarin 10s que tengan seis meses consecutivos del servicio, disfmtarin de 

dos periodos vacaciones anuales, de diez dias laborales cada uno. 

De la multicitada Ley, se establece una prima de quinquenio como complemento del salario 

del sewicio efectivo, hasta llegar a veinticinco, esta prima deberi ser proporcionada en 

cuando al monto o proporcibn en 10s presupuestos de egresos correspondientes. 

El aguinaldo debera ser equivalente a 40 dias de salaries, debiendo ser pagado este en dos 

partes un 50% antes del 15 de diciembre y otro 50% a mAs tardar en enero. 



De 10s derechos que carecen 10s lrabajadores al sewicio del Estado es el de reparto de 

utilidades de la empresa, en r a d n  de la naturaleza del sewicio que prestan y la finalidad del 

mismo ya que Cstos no pretenden un lucro. 

El Derecho Colectivo Laboral BurocrAtico tiene como objetivo el establecer igualdad de 

condiciones a 10s trabajadores, huscando la justicia social. En lo que se refiere a la 

representaci6n colectiva la Ley Burocriitica establece que solo existif6 un sindicato en cada 

dependencia y en el supuesto de concurrir dos sindicatos solo se otorgarri el reconocimiento 

al de la mayoria. La libertad sindical cuenta con dos vertientes la primera de ellas es la 

posibilidad de formar parte de un sindicato y como opci6n no formar parte del mismo, en el 

derecho burocdtico se estable una limitante ya que el que desee dejar de participar en un 

sindicato este solo podri hacerlo pot expulsion del mismo, limitando la libertad del derecho 

de sindicnlizoci6n. La multicitada Ley prohibe la reelecci6n dentro de 10s sindicatos, 

siendo este un medio para evitar vicios y compci6n en el mismo. Los Sindicatos 

BurocrAticos s61o pod& adherirse a la federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al 

Sewicio del Estado, linica central reconocida por el Estado, esta limitante es una violation 

a la libertad sindical reconocida internacionalmente. 

Actualmente la Suprema Corle de Justicia de la Naci6n ha determinado en jurispmdencia la 

libertad de sindicalizacibn. "SINDICACION LJNICA, EL ARTICULO 76 DE LA LEY 

PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 

MUNICIPIOS. VIOLA LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL 

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. APARTADO "B", FRACCION X. 



El articulo 123 Constitucional consagra la libertad sindical con un sentido pleno de 

universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo 

un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere una existencia y una realidad 

propias. Dicha libenad sindical debe entenderse en sus tres aspectos fundamentales: 1. Un 

aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya 

integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no 

ingresar a un sindicato detenninado y la de no aiiliane a sindicato alguno; 3. La libertad 

de separacibn o renuncia de fomar parte de la asociaci6n. Ahora bien, el establecimiento 

de un solo sindicato por dependencia, regdado en el articulo 76 de la Ley para 10s 

Servicios Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, violan la garantia social de fibre 

sindicacion de 10s trabajadores prevista en el articulo 123, apartado " B ,  fmcci6n X, toda 

vez que al regular la sindicacion imica restringe la libertad de la asociacion de 10s 

trabajadores para la defensa de sus intereses". 

Novena ~ ~ o c a ,  Instancia: Pleno, Fuente: semanario Judicial de la Federation y su Gaceta, 

Tomo: V, enero de 1997, Tesis: P. 1/97, Pigina: 117. 

La objecion de las condiciones generales de trabajo las realizara el sindicato ante las Juntas 

de Conciliation y Arbitraje, resolviendo tsta de forma definitiva, en consecuencia nos 

percatamos de una falta de negociacion colectiva. 

El derecho de huelga en el sistema Burocratico solo se podra hacer uso del mismo cuando 

se violente lo establecido en el apartado B del articulo 123 Constitucional y &to sean 

violentado en forma general y sistematica. 



Jk lo anterior podemos percatamos que en realidad existen grandes diferencias en cuanto a 

la nonnatividad de uno y otro apartado del articulo 123 Constitutional, no obstante siendo 

estas de carhcter laboral teniendo diferencias a favor y en contra, de estas bltimas 

encontramos y es tmscendental remarcar las que se refieren a las normas que se dan en la 

formaci6n. integraci6n y organizacibn colectiva de 10s trabajadores al servicio del Estado 

siendo este un aspect0 importante ya que de Cste se desprende la figura de la representaci6n 

colectiva, que se da por elementos de las relaciones de trabajo, trabajador y titular. 

Del ad i s i s  del ordenamiento Burocnitico es nuestro inteds resaltar el contenido normative 

de las relaciones laborales, especificando de que forma se acredita la responsabilidad de 10s 

representantes de 10s trabajadores y de 10s representantes de las entidades o dependencias 

en 10s juicios que se ventilan ante el Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, por lo 

establecido en la Ley Federal al Sewicio del Estado. 

La citada Ley en su ariiculo 134. "Los Trabajadores pod1611 comparecer por si o por 

representantes acreditados mediante simple carta poder. 

Los titulares podrin hacer representar por apodemdo que acrediten ese cariicter mediante 

simple oficio. 

Articulo 135. "Las partes podrh comparecer acompaiiados de 10s asesores que a su interis 

convenga". 



Articulo 136. "Cuando el demandado no conteste la demanda dentro del tirmino concedido 

0 si resulta mal representado, se tendri por contestada la demanda en sentido afirmativo, 

Salvo pmeba en contrario". 

Los articulos citados tienden a diferenciarse por 10s establecidos en el capitulo I1 del titulo 

catorce de la Ley Federal del Trabajo, ya que en el articulo 692 fracci6n I. "Cuando el 

compareciente actbe como apoderado de persona fisica, podri hacerlo mediante poder 

notarial o c a m  poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser 

ratificada ante la junta". 

De lo anterior resaltamos que el representante ten& dos opciones en primer lugar el poder 

notarial, con las caractensticas, que ten& que ser conferido para demandar todas las 

prestaciones p ~ c i p a l e s  o accesorias que corresponds, aunque no se exprese en el mismo" 

y en segundo termino la carta poder, sefialindose que tsta debia estar firmada ante dos 

testigos, sin que sea necesaria la ratificaci6n ante la autoridad. 

Del analisis de la Ley del derecho Burocritico, en su articulo 134 omite mencionar el 

requisito de los testigos. 

3.4. LEY DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 

Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Titulo cuarto Constitucional, y sujetos de esta ley 

10s sewidores pdblicos mencionados en el pirrafo primer0 y tercero del articulo I08 

Constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos economicos 



Federales, reglamentando 10s sujetos de responsabilidad en el sewicio publico, las 

obligaciones en el sewicio publico, asi como las que se deben resolver mediante juicio 

politiw. Las autoridades competentes y 10s procedimientos para aplicar las sanciones, as1 

wmo el procedimiento y wmpetencia para declarar la pmdencia  del procedimiento 

penal de 10s sewidores publicos que gozan de fuem y el registro patrimonial de 10s 

sewidore publiws. Son competentes para aplicar la presente Ley: 

a) Las C h a m s  de Senadores y Diputados de la Uni6n. 

b) La Asamblea de Representantes del Distrito Federal; 

c) La Secretaria de la Contraloria General de la Federaci6n; 

d) El Departamento del Di*to Federal, 

e) La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n.; 

f )  El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 

g) El Tribunal Fiscal de la Federaci6n; 

h) Los Tribunales de Trabajo, en 10s tCrminos de la legislaci6n respectiva; 

i) Los demb 6rganos jurisdiccionales que determinen las leyes. 

3.4.1. SUJETOS Y OBLIGACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO. 

Del Titulo Tercero, Responsabilidades administrativas, el atticulo 47 de la Ley de 

Responsabilidades de Sewidores P~blicos establece las obligaciones que deberin cumplir 

los mismos destacando. "Todo servidor publico tendrh las siguientes obligaciones, para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 

obsewadas en el desempeiio de su empleo a las sanciones que correspondan, sin perjuicio 



de sus derechos laborales, asi wmo de las normas especificas que a1 respecto fijan en el 

s e ~ c i o  de las f u e m  armadas: ..." 

3.4.2. TIP0 DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 

La Ley Reglamentaria establece en su articulado 53 el t i p  de sanciones administrativas 

que van desde un apercibimiento privado o pfiblico, una amonestacibn privada o phblica, 

suspensibn. Destitucibn del puesto, sanci6n econbmica, inhabilitacibn temporal para 

desempeiiar empleos, en el caso de que se de una inhabilitacibn, como consecuencia de un 

act0 u omisibn que implique lucro o cause daiios y pejuicios, sed  de un &o basta diez 

arios sino excede doscientas veces el salario minimo mensual vigente en el Distrito Federal, 

y de diez a veinte arios si excede de dicho limite. 

La imposicibn de las sanciones administrativas se imponen tomando en cuenta las 

siguientes consideraciones, la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prhcticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de 

esta Ley o las que se dicten con base en ella, las circunstancias socioeconomicas del 

servicio, la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y el monto del beneficio, 

ddos  y perjuicios econ6micos derivados del incumplimiento de obligaciones. 

La forma de aplicacion de las sanciones se establecen en el articulado 56 que consta de VI 

fracciones de la Ley Burocritica que a la letra reza: 



I .El apercibimiento, la amonestaci6n y la suspensi6n del empleo, cargo 0 

comisi6n por u periodo no menor de tres dias ni mayor de tres meses, s e h  

aplicables por el superior jerirquico: 

11. La destituci6n del empleo, cargo b comisi6n de 10s sewidores publicos, se 

demandari por el superior jeriirquiw de acuerdo con 10s procedimientos 

consecuentes con la naturalem de la relaci6n y en 10s ttrminos de las leyes 

respectivas; 

111. La suspensi6n del empleo, cargo o comisi6n durante 1 periodo al que se 

refiere la fmcci6n I, y la destitucibn de 10s sewidores publicos de confianza, se 

aplicarh por el superior jer&rquico; 

IV. La Secretaria promovert4 10s procedimientos a que hace referencia las 

fracciones I1 y 111, demandando la destitution del servidor phblico responsable o 

procediendo a la suspensi6n de 6ste cuando el superior jerhrquico no lo haga. En 

este caso , la Secrew'a desahogarh el procedimiento y exhibiri las constancias 

respectivas al superiorjerirquico; 

V. La inhabilitacion para desempefiar un empleo, cargo o comisi6n el sewicio 

pliblico, serin aplicables por resolution que dicte la autoridad competente, y 

VI. Las sanciones economicas serin aplicadas por el superior jerhrquico cuando 

el monto del lucro o del daiio pe juicio causado, no exceda de cien veces el salario 

minimo mensual vigente en el Distrito Federal, y por la Secretaria cuando sean 

superiores a dicho monto. 

De la Ley en anhlisis se desprende que no deben ser conculcados 10s derechos de los 

trabajadores publicos por esta Ley, asi mismo esta facultado cualquier ciudadano a 



denunciar hechos que pudieran ser contraries a lo establecido para con las actividades en el 

desempefio de 10s cargos conferidos. 

Aspectos Generales de la Capacidad en  el  Derecho Civil 

El C6digo Civil establece la capacidad juridica de las personas fisicas, ksta se adquiere por 

el nacimiento y se pierde con la muerte, la minoria de edad, el estado de interdicci6n y 

demh incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad juridica que 

no deben menoscabar la dignidad de  la persona ni atentar la integridad de la familia; pero 

10s incapaces puede ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus 

representantes. 

La capacidad jw'dica de las personas morales, Cstas p o d h  obrar y obligarse por medio de 

10s 6rganos que las representen, ya sea por disposici6n de la Ley o conforme a las 

disposiciones relativas de su escritura constitutivas y de sus estatutos. 

Son capaces para contratar todas las personas no exceptuadas por la Ley. 

De lo anterior cabe destacar que en materia laboral, si el apoderado legal de alguna de las 

partes, renuncia, la junta no estd obligada a suspender o intermmpir el juicio para que tstos 

designen apoderado, esto no constiluye violation procesal. En 10s supuestos en que el 



trabajador necesitara asesoria y representaci6n este deberh solicitaria ante la Procuraduria 

del trabajo ya que 6 t a  no es oficiosa. 

Por lo que se refiere a las personas morales las diligencias de emplazamiento a1 

demandado, 6sta deb& entenderse con el representante legal, y se ten&& que exhibir la 

documentaci6n que lo acredite, para tales efectos, quedando como constancias para 10s 

efectos legales a que haya lugar. 

Es imprtante sefialar 10s requisites establecidos en las cartas poder, teniendo que poner 

con exactitud 10s datos de 10s testigos con el objeto de conocer la identidad de ellos y 

cornprobar la veracidad de estos, en 10s c sos  que se ameriten 

3.6. LEY REGLAMENTARIA DEL ART~cULO 5' CONSTITUCIONAL. 

Esta Ley tiene p r  objeto reglamentar la m a  o profesi6n que necesitan titulo y ckdula para 

su ejercicio, misma que tiene el efecto de patente. Es la Direccibn General de Profesiones 

dependiente de la secretm'a de Educacibn Pliblica, es la que se encarga de vigilar el 

ejercicio de pmfesiones y es la encargada de expedir al interesado la cCdula personal 

correspndiente, con efecto de patente para el ejercicio profesional y para su identidad en 

todas sus actividades profesionales, registrar 10s titulos profesionales, asi como cancelarlos 

condenados judicialmente a inhabilitaci6n en el ejercicio, autorizar para el ejercicio de una 

especializaci6n. y demk relativas. 



Citaremos 10s preceptos legales que nuestra consideraci6n establece lineamientos que 

limitan las responsabilidades para con 10s trabajadores, por la importancia de la 

representacibn obrero patronal, consideramos que no debieran existir la figura de gestor en 

la materia laboral, ya que Cstos no cuentan con sanciones establecidas en la Ley 

Reglamentaria en cstudio. 

"Articulo 24. Se entiende por ejercicio profesional, para 10s efectos de esta ley, la 

realizaci6n habitual a titulo onemso o gratuito de todo acto, o la prestaci6n de cualquier 

s e ~ c i o  pmpio de cada profesibn, aunque s61o se trate de simple consulta o la ostentaci6n 

del d c t e r  del profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de 

cualquier otro mod. No se reputarii ejercicio profesional cualquier act0 realizado en 10s 

casos graves con propbsito de auxilio inmediato." 

"Articulo 25. Para ejercer en el Dislrito Federal cual quiera de las profesiones tecnico - 

cientificas a que se refieren 10s articulo 2' y 3', se requiere: 

I. Ser rnexicmo por nacimiento o naturalizacibn y estar en pleno 

goce y ejercicio de sus derechos civiles; 

11. 11. Poseer titulo legalrnente expedido y debidarnente registrado; 

Y 

111. Obtener de la Direccibn General de Profesiones patente de 

ejercicio." 



"Articulo 26. Las autoridades judiciales y las que conoxan de asuntos contenciosos 

administrativos, rech- la intewenci6n en calidad de pamnos o asesores tecnicos del 0 

de 10s interesados, de persona que no tenga titnlo profesional registrado". 

El mandato por asuntos judiciales o contenciosos - administrativos determinado, s610 

pcdrh ser otorgados a favor de profesionistas con titulo debidamente registrado en 10s 

t6rminos de esta Ley. 

Se exceptiLan 10s caws de  10s gestores en asuntos ohms, agrarios y cmperativos y en cam 

de amparos en materia penal a que se refieren 10s &'culos 27 y 28 de esta Ley." 

"Articulo 27. La representaci6n juridica en materia obrera, agraia y cooperativa se regid 

p r  las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo, C6digo Agrario, Ley de 

.Sociedades Cooperativas y, en su defecto, por las dispsiciones conexas del Derecho 

c o m u .  

"Articulo 29. Las personas que sin tener titulo profesional legalmente expedido, actuen 

habitualmente como profesionistas, incurririn en las sanciones que establece esta Ley, 

exceptuhdose a 10s gestores a que se refiere el articulo 26 de esta Ley." 

Cabe destacar en cuanto a la incomparecencia en materia laboral de 10s profesionistas, se 

establecen sanciones penales y administrativas, independientemente de la responsabilidad 

pot dairos y perjuicios causados. 



"Articulo 37. Los profesionistas que e j e m  su profesibn en calidad de asalariados, quedan 

sujetos, por lo que a su contrato se refiere, a 10s p m p t o s  de la Ley Federal del Trabajo y 

al Estatuto de 10s Trabajadores al Servicio de 10s Poderes de la Union, en su caso". 

" h i c u l o  62. El hecho de que alguna persona se atribuya el cadcter de profesionista sin 

tener tihllo legal ejena 10s actos propios de la profesibn, se cas t igd  wn la sancibn que 

establece el articulo 250 del Codigo Penal vigente, a excepcibn de 10s gestores sefialados en 

el articulo 26 de esta Ley." 

"Articulo 72. No se s a n c i o n h  a las personas que ejerzan en asuntos propios y en el caso 

previsto en el articulo 20 Constitutional, fraccibn IX, 

Tampoco se a p l i c d  sancion a 10s dirigentes de 10s sindicatos cuando cjerciten actividades 

de indole profesional dentro de 10s tkrminos prevenidos por la Ley Federal del Trabajo, 

poseer titulo, no obstante ejerzan actividades de indole profesional, limitindose esta 

excepcion exclusivamente a la materia de derecho industrial". 

"Arliculo 73. Se concede accion popular para denunciar a quienes, sin titulo o autorizaci6n 

legalmente expedidos, ejerzan de las profesiones que requiem titulo y cidula para su 

ejercicio". 

Del anterior articulo se desprende que cualquier ciudadano esta facultado para denunciar 

aquellos que pretendan ejercer cualquier profesion sin titulo, la mayoria de las personas 

desconocen del procedimiento y ante que instancia se tendria que promover. Existen en 



personas llamadas coyotes ya que &stas ejercen las profesiones sin que cuenten con titulo 

expedido por la autoridad comspondiente. Se podd evitar este t i p  de actividades a1 

margen de la Ley siempre y cuando las autoridades establezcan mecanismos para el control 

estricto del ejercicio de cada profesibn ppuiendo evitar infinidad de ilicitos en contra de 

aquellas personas involucradas en negocios juridicos. 



CAPITULO CUARTO. 

4. LA REPRESENTACI~N DEL MENOR ANTE LAS AUTORIDADES 

LABORALES. 

4.1. DlFERENTES FlGURAS DE REPREsENTACI~N EN MATERIA 

LABORAL. 

La representacion, estA definida como la facultad que tiene una persona de achlar, obligarse 

y decir en nombre o por cuenta de otra, misma que se divide en voluntad, legal y orghica, 

la voluntaria se realiza dentro del iunbito de la libertad y autonomia de la voluntad, por 

medio de ella una persona faculta a otra para actuar y decidir en su nombre o por su cuenta. 

Esta a la vez tiene dos variantes la representaci6n voluntaria directa y la representaci6n 

voluntaria indirecta de la primera se refiere a la actuaci6n de una persona en nombre y 

representaci6n de otra, en cuyo caso, 10s efectos juridicos y patrimoniales recaen sobre el 

representado, estableciendo entre Cste y el tercero, una relacion directa e inmediata; es el 

caso de la figura del poder. Definikndolo como el otorgamientos de facultades que una 

persona llamada poderdante da a favor otra denominada apoderada para que actlie en su 

nombre, es decir en su representacion, como caracteristica de este, produce efectos frente a 

terceros, es autonorno porque puede existir en forma independiente de cualquier otro 

negocio, per0 para su aplicacion se requiere de la union con otro negocio que exprese el 

alcance de la representacibn (el mandato o un contrato de prestacion de servicios 

profesionales). Representacion Voluntaria indirecta se define cuando una persona actua en 



nombre propio y por cuenta de otra, quien, frente a terceros, adquiere personalmente 10s 

derechos y obligacioncs, (el mandato el contrato de prestaci6n de servicios profesionalcs). 

El Mandato es definido como el contrato, que tiene como objetivo obligaciones de hacer, 

consistentes en la celebracibn de actos juridicos. Es definido por 10s tratadistas civilist*, el 

actos juridic0 como la manifestaci6n de voluntad que se hace con la intencibn de pmducir 

consecuencias de derecho, las cuales son recornidas por el ordenamiento juridiw. 

Debiendo tener como elementos esenciales; una manifestacibn de voluntad que puede ser 

expresa o tiicita, la primera se exterioriza por el lenguaje oral, escrito o mimico, el thcito es 

cuando se desprende de hechos u omisiones que de manera necesaria e indubitable revelan 

un determinado prop6sit0, aunque el autor del auto juridiw no exteriorice su voluntad a 

traves del lenguaje; Un objeto fisico y jm'dicamente posible; El reconocimiento que haga 

la noma jm'dica a 10s efectos deseados par el autor del acto. La falta de alguno de estos 

elementos se dice que el acto jm'dico es inexistente para el derecho, es la nada jm'dica. 

4.1.1. MANDATO: 

a) El mandato es un contrato. 

b) El mandato no es representativo, sin embargo, puede ser si va unido con el 

otorgamiento de un poder, es decir, el mandato siempre requiem del poder para ser 

representativo y surta efectos entre el mandante y tercero. Estariamos frente a un 

mandato con representacibn directa. En este supuesto 10s actos celebrados por el 

mandatario, repercutinin directamente en el patrimonio del mandante, pues en virtud 

del poder, el mandatario actuara a nornbre y por cuenta del mandante. 



4.1.2. PODER. 

a) El poder es una declaraci6n unilateral de la voluntad. 

b) El poder tiene como objeto obligaciones de hacer, consistentes en la realizaci6n de 

la representaci6n en forma abstracta u aut6noma, o sea, la actuaci6n a nombre de 

otm persona para que 10s actos efectuados surtan en el patrimonio del representado, 

de tal manera que la relaci6n juridica vincula directamente e inmediatamente el 

representante con el representado. 

4.1.3. PODER NOTARIAL. 

El poder general es definido cuando no tiene limitaci6n alguna, especial cuando x refiere a 

casos concretes, el C6digo Civil para el Distrito Federal en materia c o m k  y para toda la 

Republics en materia Federal establece en sil articulo 2554 las caractensticas de 10s poderes 

generales que a la letra reza. "En todos 10s poderes generales para pleitos y cobranzas 

bastarb que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que 

requiem clausula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin 

limitaci6n alguna". 

En 10s poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastara expresar que se dan con 

ese caracter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. 



En 10s poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastad que se den con ese cdc tc r  

para que el apoderado tenga todas las facultades de duefio, tanto en lo relativo a 10s bienes, 

como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. 

Cuando se quisiera limitar, en 10s tres casos antes mencionados, las facultades de 10s 

apderados, consignah las limitaciones, o 10s poderes sedn especiales. 

Los notarios insertarh este articulo en 10s testimonios de 10s poderes que otorguen. 

A diferencia del poder es el aaiculo 2553 del C6digo Civil citado el que establece 10s 

lineamientos para el mandato general y especial que a la lelra reza: 

"Articulo 2553. El mandato puede ser general o especial. Son generales 10s contenidos en 

10s tres prirneros p k f o s  del art'culo 2554. Cualquiera otro mandate tend& el cdc te r  de 

especial". 

Tipos de poderes notariales: 

I .  Poder general para pleitos y cobranzas. 

2. Poder general para pleitos y cobranzas y actos de administracion. 

3. Poder general para pleitos y cobranzas, actos de administmcion y actos de 

dominio. 

4. Poder general limitado e irrevocable. 



5. Poder general pam pleitos y cobranzas y actos de administraci6n otorgado 

por una sociedad. 

4.1.4. MANDATO JUDICIAL. 

Este consiste en la celebraci6n de un contrato de prestaci6n de senicios profesionales, 

otorgado a un licenciado en derecho con ddula profesional o abogado. Se contiere 

siempre unido a un poder, por lo que es siempre representative. Es denominado tambien 

procuraci6n, el mandato judicial tiene por objeto la defensa en juicio de 10s intereses del 

mandante, asi como el ejercicio de las acciones que le compete. 

Ademb de las obligaciones y derechos del mandato especial para pleitos y cobnuuas, 10s 

siguientes deberes que se encuentran establccidos en 10s articulos 2588, 2589, 2590, 2591 

del C6digo en cita que reza: 

Articulo 2589. El procurador, aceptado el poder, esii obligado: 

I. A seguir el juicio por todas sus instancias mientras no haya cesado en su 

encargo por alguna de las causas expresadas en el articulo 2595: 

11. A pagar 10s gastos que se causen a su instancia, salvo el derecho que 

tiene de que el mandante se 10s reembolse; 

111. A participar, bajo la responsabilidad que este codigo impone al 

mandatario, cuando sea necesario para la defensa de su poderdante, 



arreglhdose al efecto a las instmcciones que Cste le hubiera dado, y si 

no tuviere, a lo que exija la naturaleza e indole del litigio. 

"Aniculo 2589. El procurador o abogado que acepte el mandato de una de las partes no 

puede admitir el del contrario, en el mismo juicio, aunque renuncie el primero. 

"Aniculo 2590. El procurador o abogado que revele a la parte contraria 10s secretos de su 

poderdante o cliente, o le suministre documentos o datos que lo perjudique, serb 

responsable de todos 10s dafios y perjuicios, quedando, aden&, sujeto a lo que para estos 

casos dispone el C6digo Penal". 

"Articulo 2591. El procurador que tuviere justo impediment0 para desempeiiar su cargo, 

no podri abandonarlos sin sustituir el mandato, teniendo facultades para ello o sin avisar a 

su mandante, para que nombre a otra persona". 

Nos encontramos con 10s impedimentos que se procurados estos son enumerados por el 

articulo 2585 establecido a 10s incapacitados, jueces, magistrados, funcionarios y 

empleados del poder judicial, dentro de sus limites jurisdiccionales. 

El procurador, con mandato general para pleitos y cobramas, necesita facultades especiales 

para el ejercicio de ciertos actos procesales siendo las numeradas en el articulo 2587 que 

establece: 



"Articulo 2587. El procurador no necesita poder o clAusula especial, sino en 10s casos 

siguientes: 

I. Para desistirse; 

11. Para transigir; 

111. Para cornprometer en kbitros; 

IV. Pam absolver y articular psiciones; 

V. Para hacer cesi6n de  bienes, 

VI. Pararecusar, 

VII. Para recibu pagos, 

VIII. Para 10s d e d s  actos que expresamente determine la Ley 

Cuando en 10s pderes  generales se desee conferir alguna o algunas de las facultades 

acabadas de enumerar, se obsetvarA lo dispuesto en el pinafo primer0 del artfculo 2554". 

4.1.5. GESTION DE NEGOCIOS. 

El C6digo Civil vigente define esta figura en su articulo 1896. "El que sin rnandato y sin 

estar obligddo a ello se encargara de un asunto de otro, debe de obrar conforme a 10s 

intereses del dueiio del negocio". 

Antiguamente la figura de gesti6n de negocios 10s romanos lo consideraron como un cuasi 

- contrato, dadas las caracteristicas ya que la gesti6n de negocios existia cuando una 

persona se ocupaba de 10s intereses de otra sin recibir mandato de ella. 



El d i g 0  civil citado en vigencia estable en su articulo 1906, que la 1atificaci6n pura y 

simple del dueiio del negocio producirii 10s efectos del mandato teniendo esta efectos 

retroactivas al dia en que se inicio la misma. 

4.1.6. CONTRATO DE PRESTACI~N DE SERVICIOS PROFESIONALES. 

Considernos necesario determinar 10s alcances de esta figura juridica ya que de la misma 

se desprende relaciones entre el mandato judicial como ya lo hemos d e f ~ d o  y el contrato 

de pnstaci6n de s e ~ c i o s  profesionales. Son las disposiciones del articulo 5 O  

Constitucional, la Ley Reglamentaria del articulo 5" Constitucional relativa a1 ejercicio de 

las profesiones en el Distrito Federal, aplicables en materia Federal, el reglamento de la Ley 

Reglamentaria de la Ley Reglamentaria de 10s articulos 4 O  y 5" Constitucional y la 

supletoriedad de las disposiciones del mandato para con la figura de la prestaci6n de 

senicios profesionales. Bemardo Perez del Castillo en su obra Contrato Civiles define al 

contrato de Prestacibn de semicios profesionales como "Un contrato por el cual una 

persona llamada profesor, se obliga a prestar su .  semicios profesionales, ~ ~ C N C O S ,  

cientificos o artisticos en beneficio de otra llamada cliente, quien a su vez se obliga a pagar 

10s honorarios convenido~.~~ 

Este contrato tiene la siguiente clasificacion es bilateral, oneroso, con libertad de 

formalidad, intuitu personae, principal de tracto sucesivo. 

l9 PEREZ DEL CASTILLO. Bemardo. Represenruci6n Poder y Mandato 8" ed. Porrlia. Mexico. 1994.p.68 

IIS 



Los elementos de existencia son, el consentimiento y el objeto, no deben existir vicios del 

consentimiento como son el dolo, mala fe, violencia, lesi6n, el objeto, motivo o fin scan 

licitos. 

Elementos de validez, la capacidad de las contratantes, Csta debed ser comprobada por el 

profesor al necesitar del titulo cuando vaya a desempeilar las funciones propias de su 

profesi6n. No se establece formalidades debed ser este escrito o verbal. 

Obligaciones del Profesor, Cste debed prestar 10s servicios en la forma, tiemp y lugar 

convenido, el desempeilo del habajo debed ser desempeilado personalmente, en caso de 

abandon0 deberi 6ste pagar 10s daAos y pejaicios ocasionados debiendo responder a Cstos 

por la negligencia, impmdencia, impericia o dolo, pudiendo esta exigir la forma contractual 

o extracontractual, guardar el secret0 profesional, sin que se revele confidencias y por 

riltimo dar el aviso al cliente cuando Cste no puede seguir prestvldo 10s servicios 

profesionales para llevar acabo la sustitucion de este pejuicio del cliente. 

Obligaciones del cliente, es la de satisfacer 10s honorarios Cstos podrAn ser sefialados 

libremente y por el arancel establecido, htos deberh ser en una cantidad de dinero, en la 

realizacibn de hechos o p r  la transmisi6n de propiedad de bienes; existe una limitante ya 

que 10s profesionistas no deberh adquirir 10s bienes objetos del litigio, bstos deberin ser 

pagados sean o no 10s resultados favorables salvo pacto en contrario, el reembolso de 10s 

gastos realizados en la prestacion de servicios. 

Distincion entre contrato de prestacion de servicios profesionales y el mandato 



a) El mandato es un conlrato cuya finalidad es la realization actos juridicos. 

b) La prestacion de sewicios profesionales es la ejecucion de trabajos que requieren 

una preparacibn profesional, artistica, cientifica o tknica, esta normalmente se 

refiere al desarrollo de hechos juridicos y materiales, se aplicaran supletoriamente 

las normas establecidas al mandato. 

Distincion entre contrato de trabajo y contrato de prestaci6n de servicios profesionales. 

a) El wntrato de prestacion de servicios profesionales tiene su regularizaci6n en 

normas distintas al del trabajo dadas las caracteristicas del rnismo, ya que 6ste es 

un contrato civil tipico, cuyas clhusulas se estipulan wn  la voluntad de las panes 

que intervienen, una de las cuales es el profesor. 

b) En el contrato de trabajo deb& existir una relacibn de subordinacibn, direccion y 

dependencia entre el patrirn y el trabajador derechos que se encuentran 

reglamentados en la Ley Federal del Trabajo en su articulado 20 y 21 

respectivamente. 

"Articulo 20. Se entiende por relacion de trabajo, cualquiera que sea el acto que le d6 

origen, la prestacion de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de 

un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denorninacion, es aquel por 

virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, 

mediante el pago de un salario. 



La prestaci6n de un trabajo a que se nfiere el p h f o  primer0 y el contrato celebmdo 

produce 10s mismos efectos". 

"Articulo 21. Se presumen la existencia del contrato y de la relacion de trabajo entre el 

que presta un trabajo personal y el que lo recibe". 

4.2 E L  REGISTRO DE LOS ABOGADOS ANTE LAS AUTORIDADES 

LABORALES. 

La justicia laboral, esth sustentada en dos columnas, las normas sustantivas, y adjetivas, 

estas se enlazan para obtenci6n de determinados fines, siendo esenciales una de las otras. 

Hemos analizados aquellos preceptos que a nuestra consideracibn son de suma importancia. 

No debemos olvidar que la aplicacibn estricta de la legislaci6n laboral, la jurisp~dencia de 

10s Tribunales Federales de Amparo, la interpreiaci6n doctrinaria darrin como resultado la 

procuration y administraci6n de la justicia laboral. 

No obstante la primera parte del articulo So Constitucional que a la letra dice: A ninguna 

persona pod& impedirse que se dedique a la profesibn, industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo licitos el ejercicio de esta libertad solo pod15 vedarse por deterrninacion 

judicial, cuando se ataquen 10s derechos de terceros o par resoluci6n gubemativa dictada en 

10s terminos que marque la Ley cuando se ofendan 10s derechos de la sociedad. Nadie 

puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolution judicial. 



La Ley determinara en cada Estado, cuales son las profesiones que necesitan titulo para su 

ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de 

expedido. 

Nadie pod& ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribucibn y sin su pleno 

consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por las autoridades judiciales, el cual 

se ajustara a lo dispuesto en las fracciones I, I1 del articulo 123 Constitutional. 

En cuanto 10s servicios publicos, solo podrh  ser obligatorios en 10s tkminos que 

establezcan las leyes respectivas, el de  las annas y 10s jurados asi como el desempefio de 

10s cargos concejales y 10s de eleccibn popular directa o indirecta. Las funciones 

electorales y censales ten& caricter obligatorio y gratuito, pero s e r h  retribuidas aquellas 

que se realicen profesionalmente en 10s tCnninos de esta Constitucibn y las leyes 

correspondientes. Los sewicios profesionales de indole social serin obligatorios y 

retribuidos en 10s t iminos de la Ley y coo las excepciones que Csta sefiale. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto n ingh  contrato pacto o convenio que se 

tenga por objeto el menoscabo, la p6rdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la 

persona para cualquier causa. 

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su destierro, o en que renuncie 

temporalmente o permanentemente a ejercer determinada profesion industria o comercio. 



El contrato de trabajo solo obligarh a presentar el servicio convenido por el tiempo que fije 

la Ley sin poder exceder de un ailo en pejuicio del trabajador, y no  pod^% extenderse en 

n i n g h  caso a la renuncia, perdida o menoscabo de cualquiera de 10s derechos politicos o 

civiles. 

La falta de cunplimiento de dicho contrato por lo que respecta al trabajador solo obligara a 

este a la conespondiente responsabilidad civil, sin que en ningim caso pueda hacerse 

coacci6n sobre su persona. 

Este articulo Constitutional consagra las garantias individuales: De libettad en el trabajo, 

la libertad de percibir y usar el diner0 que se gane con el trabajo, y algunar. limitantes 

totalmente justificadas en la libettad del trabajo, como en el caso de las profesiones que 

necesitan de titulo para que se ejerciten. 

La Ley de profesiones en su articulo 2". 2' transitorio, 3", 7', 24, 25,26. Establecen que 

para el ejercicio profesional en MCxico se exige entre otros requisitos poseer titulo 

legalmente expedido y debidamente registrado, asi como obtener de la direccion general de 

profesiones la patente de ejercicio. Inclusive, las autoridades judiciales e s t h  obligadas a 

rechazar la intewencibn en calidad de patrones de las personas sin titulo profesional 

debidamente registrado. El mandato judicial solo podra otorgarse a favor de profesionista 

con titulo registrado. 

Es importante resaltar la trascendencia que tiene el de consultar en cada caso en especifico 

a 10s especialistas cn la materia cualquiera que esta sea, para no encontrarnos defraudados 



en 10s resultados obtenidos, ya sea por nuestra ignorancia o de quienes consultamos o pot 

incornpetencia de 10s mismos. 

Sorprendenternente obsewamos que de  la Ley de profesiones, se desprende del ultimo 

panafo: "Se except6an 10s casos de 10s gestores en asuntos obreros, agrarios y 

mperativos y en 10s casos de amparos en materia penal a que se refieren 10s articulos 27 y 

28 de esta Ley". 

De la Ley Federal del trabajo se desprende de su aniculado 692 que a la letra reza: "Las 

panes podran comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado 

legalmente autorizado. 

Trathdose de apoderado, la personalidad se acreditara conforme a las siguientes reglas: 

I. Cuando el compareciente actue como apoderado de persona fisica, podra 

hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y 

ante dos testigos sin necesidad de ser ratificada ante la junta: 

11. Cuando el apoderado actue como representante legal: de persona moral, 

debera exhibir el testimonio notarial respectivo que as6 lo acredite; 

111. Cuando el compareciente actue como apoderado de persona moral, podra 

acreditarse su personalidad mediante testimonio notarial o cana poder 

otorgada ante dos testigos previa comprobacion de que quien le otorga el 

poder esta legalmente autorizado para ello; 

IV. Los representantes de 10s sindicatos acreditaran su personalidad con la 

certiticacion que les extienda la Secretaria del Trabajo y Previsibn 



Social, o la Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje, y haber quedado 

registrada a directiva del sindicato. 

De 10s anterior se desprende que tampofo la Ley Federal del Trabajo exige que 10s 

litigantes en esta materia tenga que ser profesionista con titulo y patente registrados. 

Provocando, entre otras cosas falta de profesionalismo en la aplicacion de la justicia laboral 

competencia desleal, honorarios devaluados, siendo lo mhs grave que la legislaci6n actual 

no garantiza la competencia tbcnica, ni cientifica para la sociedad en materia de defensa 

laboral, dejan ademis en un estado completo de desventaja a 10s trabajadores que consultan 

a seudo profesionistas, sin que exista una representaci6n real de sus intereses, k n t e  a 

quienes si cuentan con personal debidamente calificado para realizar una excelente 

representaci6n como sucede en 10s paises desarrollados. 

Debemos entender la naturaleza de la figura de gestor lahoral definida por el codigo civil en 

su arliculo 1896 que a la letra reza: "El que sin mandato y sin estar obligado a ello se 

encarga de un asunto de otro debe de obrar conforme a 10s intereses del duerio del 

negocio". 

Esta disposition contraviene a la Laboral que exige poder en todos 10s casos en especifico 

en su aniculo 692 de esta Ley, por lo que la autoridad laboral de ninguna manera deberia 

autorizar gestoria alguna en el "patrocinio patronal", por carecer de facultades situation que 

ha venido violando flagrantemente el principio Constitucionalidad de legalidad. 



Como propuesta de todo lo antes mencionado "Articulo 2', 2" transitorio, 3', 79 24,25,25 

de la Ley de Profesiones, 692 de la Ley Federal del Trabajo, se hace hincapiC el de 

reformarlos, solicitando se requiem titulo y patente profesional para todo patrocinio laboral, 

en el sentido de no aceptar la gesti6n de negocios ante las juntas de conciliaci6n y arbitmje 

o anle cualquier otra autoridad de naturaleza laboral. 

4.3. LA REPRESENTACI~N REAL ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES. 

La representaci6n paritaria, que comprende las comisiones mixtas de capacitaci6n y 

adiestramiento y la comisi6n de seguridad e higiene son trascendentales ya que el buen 

funcionamiento de Cstas dependera la productividad de las empresas, son en la actualidad 

pocos 10s empresarios en rcalizar y cumplir con las disposiciones establecidas, 

debiendoseles aplicar fimciones mayores a 10s mismor por el incumplimiento. 

La representation tripartita funciona bajo la rectoria de 10s representantes gubemativos, es 

en la pdctica consuetudinaria en la que no se obsewa ninguna participation activa de 10s 

sujetos representantes de 10s factores de production, son elegidos 10s mismo a traves de un 

sistema antidemocritico ya que no existe consenso en 10s gmpos participantes. 

La libenad de coalici6n se encuentra en evolution constante, son 10s representantes de 

estos, 10s que han encontrado formas en como burlar las normas al respecto, fonnando 10s 

llamados contratos de protection de empresas transnacionales, y son las autoridades 



laborales quienes no obstante en ver el reclamo de la clase trabajadora solapan este tipo de 

actividades, que atenta en contra de sus derechos colectivos. 

Ademas de la falta de representaci6n sindical en la lucha por conservar 10s derechos de 10s 

trabajadores, nos encontramos no con el fenbmeno de cormpci6n, sino con la eoshunbre, 

que se da ante la autoridad laboral al permitir que la impasticion de justicia sea contraria al 

principio de pronta y expedita. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA :En todas las sociedades humanas 10s menores han patticipado y participan de 

una forma o de otra en 10s procesos de  produccibn, intercambio y sewicios necesarios pam 

el desmollo y supewivencia del grupo del cual foman parte y a la vez participan m un 

proceso de socializacibn aprendiendo poco a poco 10s papeles a desempefiar en su vida 

adulta. 

SEGUNDA: Muchos son 10s factores que orillan al menor a salir a la calle a buscar trabajo, 

mencionando entre oms,  10s educativos, sociales y culturales, perc la causa detenninante 

es la econ6mica. que se traduce en la necesidad de satisfacer sus necesidades mis 

esenciales e inmediatas dentro de un proceso de rnodemizacibn de una sociedad. 

TERCERA: El trabajo infantil es un problema social que rebasa todas las expectativas de 

lo contemplado en nuestra legislacion, considerando tste como un fen6meno contrario a1 

armonioso desarrollo tisico e intelectual del menor, ya que a temprana edad deja sus 

estudios y otras actividades de su tiempo, para satisfacer sus necesidades m k  elementales, 

lo que se traduce en un a infancia llena de necesidades y problemas que afionta. 

CUARTA: Consideramos que es de gran importancia la regulaci6n de la situaci6n laboral 

de 10s menores de 15 aRos o menos edad, es decir 10s que no sean susceptibles de 

proteccibn por parte del Estado ya que 10s datos de poblaci6n infantil que proporciona el 

INEGl a1 respecto indican que existe un a poblacion infantil econbrnicamente activa de 32 



millones por lo que nos encontramos una cantidad muy elevada de menores sin protection 

alguna por pane del Estado, propiciando con esto que 10s empleadores 10s exploten sin 

consideration alguna. 

QUINTA: Los menores trabajadores ejercen sus actividades laborales en condiciones 

precarias y dificiles ya que en la mayoria de las veces trabajan numerosas horas y reciben 

un salario por debajo de lo establecido por la Ley y a menudo prestan sus sewicios bajo 

condiciones insalubres y peligrosas. 

SEXTA: Los menores trabajadores carecen de una verdadera proteccibn por parte de las 

autoridades laborales creadas primordialmente para tal efecto ya que la ausencia de una 

inspeccion del trabajo eficiente es un factor muy importante del incumplimiento de las 

leyes laborales y determinante en cuanto a la proteccibn que la misma deberia brindar a1 

menor trabajador. 

SEPTIMA: Profundas reformas a la Ley Federal del Trabajo d a r h  pauta a la creaci6n de 

instrumentas que sirvan para coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones del menor 

trabajador, asi como dar a conocer a la sociedad la magnitud del problema y crear 

conciencia del mismo para asi poder entenderlo y que la sociedad inducida por el 

entendimiento a esta problematica pueda participar de forma voluntaria, no coercitiva o por 

imposiciones externas. 



OCTAVA: Es por lo anterior que es necesario que se profesionalice al defensor en materia 

laboml ya que de esta manera se d d  una mejor protecci6n al menor trabajador ya que lo 

defenderia un profesional , perito en la materia y que daria una mayor seguridad de su 

representation o tal ves de la negociaci6n de las prestaciones laborales a que tiene derecho. 
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