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INTRODUCCiÓN

Dia a día. miles de trabajadores de todos los sectores de de la economia

viven un problema del que poco se hab la. pero que en verdad afecta la

dignidad de las personas que lo enfrentan; este es el Hostigamiento Sexual el

cual es soporta do por algunas veces por las personas especificamen te por los

trabajadores ya que como el pais tiene una cifra numerable de dese mpleados,

hace que las personas que cuentan con un empleo soporten cualquier cosa o

situación por continuar o mantener su empleo.

Algunas veces las personas ya sean mujeres u hombres son hostigados

sexualmente tanto por sus patrones. sus jefes directos , supe rvisores o incluso

hasta por sus propios compañeros de trabajo, ¿pero? por que callarse algo que

los daña. tanto social como psicológicamente, algunas de las razones pueden

ser que son madres solteras o bien hombres que mantienen una familia

numerosa y claro por no perder su medio de ingresos soportan todo .

Este tipo de conductas es un problema que cada dia se ve con má s

frecuencia y como ya se menciono anteriormente esto no solo les afecta a las

mujeres sino también a hombres, cuantas veces no hemos escuchado a los

trabajadores quejarse de la arbitrariedad con la que son tratados, las

agresiones físicas . verbales los ased ios o reque rimientos sexuales por parte de

su patrón, amenazadas de que si no aceptan los despedirán o acusa rán de

haber realizado algo como lo' es un robo, fraude, etc, as i mismo esto puede

llevar a firmar su propia renuncia callando todo por miedo.
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Por ello. la intención de esta investigación acerca de los efectos del

Hosnqamiento Sexual asi como el establecer su presencia como una causal

para la rescisión de la relación de trabajo asi como las estab lecidas en el

articulo 51 de la Ley Federal del Trabajo, el cual contiene nueve fracciones con

lo que al incluir una más seria la causal diez la cual podria manifestarse de la

siguien te manera: ART.51.- Son causas de rescisión de la relación 'de trabajo,

sin responsabilidad para el trabajador.. . fracción X.- El hostigamiento sexual

real izado hacia el trabajador por parte del patrón , sus familiares o su personal

administra tivo, den tro del servicio .", así mismo el como determinar un pago por

indemnización o pedir se reubicación con cambio de sucursal o departamento

siempre y cuando exista la posibilidad dentro de la empresa .

Esta investigación constará de cuatro capitules. en el primero de ellos se

hablará acerca de la historia del derecho del trabajo . en el segundo capitulo se

establece rán los conceptos de las principa les figuras del Derecho del Trabajo

como lo son. concepto de trabajador, patrón, condiciones de trabajo, contrato

individual de trabajo, etc., hablando asi en el tercero lo relevante al

Hostigamiento Sexual como lo es su tipificación, concep tualización, las formas

en que se presenta.

Por último en el cuarto capitulo se estableceré la finalida d de dicha

investigación pues ya una vez analizado sus antecedentes y formas en que se

presenta . se marcara lo que es una propuesta , la cual es inclu lr al

Hostigamiento Sexual como una causal de la rescisión de la relación labora, a

parte de las ya mencionadas en el articulo 51 de la Ley Federal de l Trabajo o

bien en alguno de los casos que exista una reubicación; además que se ha

notado que existen un numero cons iderable de personas que sufren

Hostigam iento Sexual, estando en un empleo y que incluso hasta son

amenazadas y que por dicho motivo no lo manif iestan. por todo esto se tiene el

interés de dicha investigación para demostrar su presencia , establecerla como

una causa l de resc isión y tratar de erradicarla ya que la prese ncia del

1I
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hostiga mien to Sexual en la actua lidad se presenta muy const antemente y deja

en las personas secuelas tanto laborales, como psicológicas e incluso sociales.

As i pues podemos determin ar Que , es importante Que se incluya en la

Ley Federal del Trabajo y recon ozca Que existe el hostigamiento sexua l en el

trabajo , y se reco nozca como tal, ya Que el art iculo 259 del Código Pena l

Federal contempla a este , estableciéndolo como pena una sanción de has ta

cuaren ta dias multa y la dest itución de su cargo tratándose de servidor

p{público . creo Que para hacer desaparecer este tipo de conductas, Que hoy en

dia apa recen con frecuencia dentro del lugar de trabajo se necesita tomar

medidas adecuadas. con el propósito de hacer y respetar del Derecho a la

dignidad Que toda persona debe gozar.

111
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CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES

Es importante destacar que el trabajo como acti vidad económica surgió

desde los albores de la humanidad, siendo sus inicios la agr icultura , la ganaderia,

la pesca , entre otros; hasta formar grupos o clanes de traba jo que al paso del

tiempo se convirt ieron en gremios en donde existía un aprend iz. el oficial y el

maestro.

Al paso del tiempo se formaron ciertas estructuras sociales a raiz de las

cuales surgieron nuevos problemas en relación con las jornadas de trabajo

excesivas y mal pagadas, que enriquecieron al dueño y empobrecieron al

trabajador; esto provoco un gran descontento entre la masa trabajadora,

desencadenándose luchas socia les en donde se derramo sangre. Poco a poco se

fueron regulando las normas de trabajo .

El 27 de enero de 1917 quedó aprobado el art ículo 123 de la Const itución

en donde se enuncia lo siguiente : jornada de 8 horas , descanso semanal,

prohibición de trabajo nocturno. pago de salario en efect ivo así como la prohib ición

de descuento al salario.

El trabajo siempre ha existido y si bien es cie rto en el México prehispáni co éste no

fue reglamentado. puesto que el trabajo estuvo regido por la cost umbre.
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Con lo anteriormente expuesto se estab lece que el primer intento por

reglamentar al trabajo fueron las leyes de Indias, ordenamiento cuyo objetivo

principal fue atenuar, ya que imped ir era sumamente dific il. pues la des piadada

explotación de que era objeto los nativos por parte de los encomenderos . El

mencionado ordenamiento contenia dispos iciones sobre jornada de trabajo y pago

en efecti vo de salario, principa lmente.

Si bien es cierto como en todas partes del mund o para lograr la

reglamenta ción de lo que hoyes el Derecho del Trabajo tuvieron que pasar

grand es acontecimientos, ahora bien continuando con nuestra investigación , toca

el turno de referirnos a lo que es un poco de historia encamin ándonos a la historia

del Derecho del Trabajo.

1.1 LA IDEA DEL TRABAJO EN LA HISTORIA

En el antiguo testamento se consid era al trabajo como un castig o. según él

genero 3. 11-19 , esto segú n estab lecido en la Biblia.

Para Aristóteles el trabajo es exclusivamente una func ión de los esclavos . Y

que los señores solo deb ían dedicarse a la literatura , la filosofia y a la politica

estableciendo entonces: LOS SEÑORES SOLO DEBIAN PREOCUPARSE POR

SABER MANDAR Y LOS EXCLAVOS COMO SABER OBEDECER.

En la Anti gua Roma existia un Régimen Corporativo de traba jo el cual era el

vitalicio.

En todo el régimen Corporativo de la Antigua Roma el hombre quedaba

vinculado al trabajador de por vida transm itiéndoles a sus hijos la obligació n con la

,
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corporación, recib iendo sanciones enérgicas cuando trataban de romper ese

vinculo.

Para Carlos Marx el trabajo era comparado con una mercancía, el decia

que La fuerza del trabajo es una mercancia , ni mas ni menos que el azúcar.

Cuando termina la 1a guerra Mundial con el Tratad o de Versalles 1919 se

da una idea sobre el concepto de trabajo , la Declaración de Derechos Socia les

afirma que el principio del derecho rector del trabajo cons iste, en que el t rabajo no

debe com pararse con mercancía o con el comercio.

La LFT en su Art . 3° manifiesta el principi o que se dio en el tratado de

Versalles, al establecer que el trabajo es un derecho y un deber social. No es un

articulo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo

preste y debe efectuarse en cond iciones que aseguren que la vida , la salud y el

nivel económico decoroso para el traba jador y su familia .

1.2 PREHISTORIA

Por prehistoria entendemos:" la ciencia que trata de la historia del mundo y

del homb re con ante rioridad a todo docum ento de carácter histórico'" , en real idad

se intenta hacer referencia al proceso anterior a la Constitución de 1917, año en

que se integra clara mente el derecho laboral Mexicano.

Retomando las Leyes de Indias, la cual trata de la primera recopi lación

legislativa soc ial dictada en el mundo, puesta en vigor por Carlos 11 , Rey de

, Dicciona tio de 1<1 Real ACaOel11l3 Española. 1970.

.'
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España. Leyes de los Indios y su libertad . la cual tenia la proh ibición de la

esclavitud . reco noc ian la libertad del trabajo. fijaban cono principio socia l la

obl igac ión de trabajar . limitaba la jornada de ocho horas. establecían el descanso

dominical obligatorio. obligaban un salario en dinero; prohib ian el trabajo a

menores de dieciocho años de igual forma prohibian el trabajo de las indias

durante el embarazo. esta ley tenia caracteristicas digna s de una solución

avanz ada ; la referencia a estas leyes constituyen un enfoq ue legislativo.

Dentro de esta etapa se hace mención de las -condiciones de los

trabajadores en los primeros años de la Independencia asi pues Guada lupe Rivera

Martin hac ia 1823 dice que nos encontramos con jornadas de trabajo de 18 horas

laboradas y salarios de dos reales y medio. para la mujer obrera y los niños se

destinaba un real semanario . Treinta y un años más tarde. los obreros percibían

salarios de 3 reales diarios. sin disminuir la jornada lo que sign ifica que en 31

años el aumento de los salarios fue de seis centavos.

Las prime ras organizaciones artesanales sustitutivas de los antiguos gremi os

fueros creadas hacia 1843. bajo el gobierno de Anton io López de Santa Ana son

de aquella misma época las llamadas Juntas de Fomento de Artesanos y las

Juntas Menores que trataron de fome ntar la protecc ión a la industria nacio nal y

defenderla de la competencia de los productos extranjeros. Asi mismo comprend e

esta etapa el estudio de la Constitución de 1857.

As i bien podemos dete rminar ciert as caracte rísticas del trabajo en la

Prehistoria hasta la Edad Antigua; estas son:

Industria y trabaj o se confunden en un solo acto.

4
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b) Trabajo de tipo familiar . en el hogar.

c) Las armas y útiles de trabajo se confunden en un solo instrumento .

d) Trabajo sin propósito de lucro.

el Al parecer los grupos socia les surgen la lucha en expresión de guerra y

conqu ista. y con ella la esclavitud.

f) La esclavitud de : trabajo subordinado, propós ito de lucro en el traba jo,

expresado en el trueque.

Sedan las primeras profesiones : Pastores y agricultores.

1.3 DERECHO PRECOLONIAL

La información establecida en este punto deriva más de meras suposiciones

que de datos ciertos, pues Sahún en su Histor ia de las Cosas de Nueva España

hace refere ncia a las diferen tes artes y oficios a que se dedi caba n los antiguos

mexicanos siendo estos : oficial mecánic o, ofic ial de pluma. platero. herrero.

lapidar io, cantero. albañil, pintor, médicos, hechiceros. cantero. alfarero .

mercaderes. fabricantes de calzado. tejedo res, obreros y artesanos que

encabezaban como apéndices y solamente quedaban auto rizados para ejercer un

ofic io o un arte que hubiera aprend ido. después de aprobar el examen

correspondiente.

Mendieta y Núñez, establece que nada se sabe respe cto de las horas de

trabajo y salario, ni de las relaciones de trabajo entre obreros y patrones , no
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obstante que, pese a las existencias de la esclavitud , debieron, frecuentemente.

establecerse esas relaciones con artesanos y obreros libres.

1.4 DERECHO DEL TRABAJO EN LA NUEVA ESPAÑA

Se hace referencia al México "Colonial", cuando se menciona el periodo

comprend ido entre la Conquista y la Independencia.

Toribio Esquivel Obregón ha dado adecuado fundamento a esta tesis al firmar

que España no estableció colonias en el Nuevo Mundo, "sino centros de difusión

de su cultura grecorromana.

El Licenciado Genaro V. Vázquez, a manera de resumen estab lece que lo

más importante de la Legislación de Indias, son las sigui entes disposiciones

fundamentales:

La idea de la reducción de las horas de trabajo .

La jornada de ocho horas , expresa mente determinada en la Ley de

1593 que los obreros trabajarán ocho horas reparti das convenientemente.

Los descansos semanales , referido a ello el Emperador Car los V dictó el

21 de septiembre que indios , negros y mulatos no trabaje n los domingos y tiempo

de guardar. A su vez Felipe 11 ordena en diciembr e de 1583 que los sábados se

alce la obra una hora antes para que se paguen los jornales.

El pago del séptimo día, esto se encuentra en la Cédula Rea l de

1606 " les den y pague n por cada una semana, desde el martes por la mañana

hasta el lunes en la tarde, de lo que sigue en dinero no en cacao. ropa. bastimento
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no otro género de cosas y no han de trabajar en dom ingo no otra fiesta de

guardar, ni por que la haya habido en la semana se les ha de desconta r cosa

alguna de la dicha paga , ni detenerlos por más tiem po del referido.

La protección al salari o de los trabajadores respecto al pago en

efectivo, al pago oportuno y al pago integro, considerándose tambi én la obl igación

de hacerlo en presencia de persona que lo calificara, para evitar daños y fraudes

La tendencia a fijar el salario (en 1578 que se pagu en 30 cacaos al dia

como salario a los indios maceguales).

La protección a la mujer en cinta, visible en las leyes de Burgos de 1512 a

que cito la corana para discuti r la protesta que los domini cos hab ian presen tado

contra los excesos de los españoles en la explotación de los indios, asi mismo se

establece en 14 años la edad necesaria para ser admitid o al trabajo .

La protección contra labores insalubres y peligrosas. En la Ley de

1538, se prohibe que los menores de 18 años acarreen bultos.

El princip io procesal de"verdad sabida "que operaba a favor de los

indios por dispos ición de la ley de 1514.

j) El principio de las casa higiénicas, se refiere a los esclavos y dice

"Todos los dueños de esclavos deberán darles habitaciones distintas para dos

sexos, no siendo casados y que sean cómodas y suf icientes para que se lideren

de la intemperie, con cama s en alto , manta s y ropa necesaria y con separación

para cada uno y destinar otra pieza separada y cómoda para los enfermos .

k) La aten ción médica obligatoria y el descanso pag ado por enfermedad

que, aparece consagrado en el "Bando sobre la libertad. tratami ento s y jornales de

los Indios en las Haciendas"

7
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Estas dispos iciones no funcionaron en la actua lidad , y en referen cia a ello

Genaro V. Vázquez señala que las causas que impidieron el cumplimiento de las

leyes fueron las siguientes : Unas veces fue la falta de sanci ón suficiente en la

misma ley. la falta de instrumentos efectivo para hacer cumplir la ley o para la

invest igación de las autor idades y los encomenderos y los capi talista s de todo

genero, para la violación de la ley, la ignoranc ia misma de la ley, por defecto de la

ley, o por la contradicc ión de unas leyes con otras.

Las leyes de Indias perdieron su continuidad en el prob lema complej isimo

de l establecimiento juridico de nuestra independencia y lo que pudo ser un mode lo

se convirtió, con el paso del tiempo. en solo una reliquia histórica.

1.5 LA LEGISLACiÓN EN EL MEXICO DE LA INDEPENDENCIA

No se encuentran disposiciones claramente relat ivas a lo que podriam os

considerar derechos de les trabajadores, pues fueron dictados des de el princip io

de la guerra de independencia. Asi mismo la subsistencia de las disposiciones

vigentes en la Nueva España podr ia referirse de a los articulas 1° Y 2° del

Reglamento Provisional , antecedente remotos de nuestro art icu lo 123

constitucional vigent e.

Estas legis laciones tratan lo siguiente:

El "Bando de Hidalgo del 16 de diciembre de 1810", en su artículo 1° ordenaba

a los dueños de esclavos que les dieran la libertad en el término de diez días, so

pena de muerte.
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Los "Elementos constitucionales" de Ignacio López Rayón, en el Art . 24

determin aban la prescripción de la esclavitud y en el art iculo 30 declaraban la

abolición de los exámenes de artesanos que quedarian calificados solo por su

desempeño.

En los "Sentimientos de la Nación", en su punto 12° se indica que com o la

buena ley es superio r a todo hombre , las que dicte nuestro Congreso deben ser

tales que obliguen a constanc ia y patriot ismo y de tal suerte se aumente el jornal

del pobre , que mejore sus costumbres que aleje la ignorancia, al rapiña y el hurto.

El "Decreto Constituc ional para la libertad de la América mexicana",

sancionad o en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, establece la libertad de

cultura, industria y comercio, en su articul o 38 a favor de todos los ciudadanos.

La "Constitución Española" espedida por las Cortes de Cád iz, tuvo una

vigencia precaria. Fue suspendida por el Virrey Venegas, y establecida por Calleja

en alguna de sus partes, en ella no se establece norma alguna, ni siquiera relativa

a la libertad de trabajo o industria, ya que subsist ia en España el régim en

corporativo.

El "El Plan de 19uala"dado por Agustin de lturb ide el 24 de febrero de 1821

menciona que todo s los habitantes de él sin otra distinción que su mérito y

virtudes , son ciudadanos idóneo s para adoptar cualquier empleo".

La "Constitución del 4 de octu bre de 1824", que adopto para Méx ico la forma

de República Representativa, Popular , Federal, tam poco contiene disposición

alguna que puede constituir un ante ceden te de derechos laborales.
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La "Const itución Centralis ta y Conservadora del 29 de diciembre de 1836"

fue, omisa, en atribuir cualquier derecho laboral. Su vigen cia concluyó el 6 de

octubre de 1839 .

TRABAJO COMO BASES DE LAS RELACIONES SOCIALES

Manuel Alonso García, estab lece el trabajo es el eje de una serie de

relaciones sociales las cuales son clasificadas de la siguiente manera :

Relaciones con otra persona , estas se dan fundamenta lment e, ent re el

empleado y el trabajador. La relación de trabaj o se da entre dos personas, una de

ellas la persona física y la otra es igualmente física o moral o jurídico colectiva

(sindicato).

La relación entre los trabajadores se da en sustitución temporal y perman ente.

También por el reclamo de mejoría de sus condíciones de trabaj o, en razón de que

otro trabajador percibe mejor salario a pesa r de que hacen trabajo igual.

Relaciones entre u trabajador y la unidad económíca empresarial (empresa

Art . 16 de La Ley Federal del Trabajo ). esta se refiere a que no solo el trabaja dor

debe esta r relacionado con una 'persona física o moral sin que este relacionada a

un patrimonio destinado a un fin económico al cual denom inamos nulidad

económica empresarial.

Relaciones con los grupos sociales.- El derecho del trabajo suele estudiarse

desde dos aspectos: nulidad y colectivo. Se presenta toda vez que nuestro

derech o del trabaj o se estud io desde el punto de vista individual, existiendo esta

relación entre el trabajador y el sindícato de trabajadores de la cual nace tant o
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obligac iones como derechos reciprocos y desde un aspecto colectivo la cual se da

ent re el trabajador y los demás miembros del grupo social.

Relaciones con el Estado: Debemos establecer que el estado participa en

varias relaciones laborales y este interv iene en las siguientes:

Como empleado r cuando trata de organismos centralizados del Estado.

Como empleado r a través de organismos descentral izados, en part icipación

tripart ita , estatal o como socio principal de empresas mercantiles.

Como órgano fiscalizador en relaciones obrero- patronales en el

campo de la previsión social, como órgano concil iador en conflictos

individuales.

Como árbitro, en conflictos individuales o colect ivos.

Como órgano de registro de los Sindicatos. Federa ciones y

Confederaciones.

LA CONSTITUCiÓN DE 1857

Al triunfo de la revolución de Ayutla que permitió la expuls ión defin itiva del

General Santa Ana del poder, el Presidente Comomfort nombrado en sustitución

del General Juan Álvarez el 11 de diciembre de 1855, reunió al Congreso

Constituyente en la Ciudad de México para el fin de formular un proyec to de

Constitución
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Pese a que la Constitución de 1857, que resulto del mismo no se consagro . en

realidad, ningún derecho social se oyeron discursos de excepcional impo rtancia.

Destacando el pronunciamiento por Ignacio Ramirez Diputado de Jalisco el 7 de

julio, refiriéndose en forma general , proyecto para señalar sus graves omisiones,

leido otro por el también Diputado de Jalisco Ignacio Vallarta en la cual se hizo

mención del articulo 17, relativo a la libertad de trabajo, para oponerse a su texto

"por que en mi centró sus palabras van más lejos de la disposición que deb e

contener.. ." El discu rso del Nigromante es una esenc ia de los derechos de los

trabajadores no reconocidos en el proyecto.

Dijo Ignacio Ramirez el más grave de los cargos que hago a la Comisión es

de haber conservado la servidumbre de los jornaleros. El jorna lero es un hom bre

que a fuerza de penosos y cont inuos trabajos arranca la tierra.

Las palabras de Nigroma nte, en la que pueden claramente encontrarse las

raices de una tesis marxista, lentamente cayeron en el vacio. El Constitu yente de

1856-1857. simplemente las ignoró .

Entonces fue Ignacio Vallarta quien pronunció un bello discurso

estab leciendo "La libertad de ejercer cualqu ier genero de industria, comercio o

trabajo que sea útil y honesto, no puede ser coartada por la ley , ni por la autoridad ,

no por los partic ulares , a título de prop ietarios. Al formular la crit ica Vallarta puso

de man ifiest o la necesidad de mod if icar el orden social, para lograr los trabajos

libres del yugo de la miseria , pudieran disfruta r de sus derechos y de las garantías

sociales ".

El resultado de las discusiones condujo al Congreso a aprobar el articu lo 5°

de la Constitución , del que años después dio origen al articulo 123 de la

Constitución de 1917. Su texto fue "Nadie puede ser obligado a prestar trabajos

perso nales , sin la justa retribución y sin su plano consentim iento. La Ley no pude
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autoriza r ningún contrato que tengo por objeto la perdida o el irrevocable sacrificio

de la libertada del hombre, ya sea por causas de trabajo, de educación o de voto

religioso .

LA CONSTlTUCION DE 1917

La gran aventura Const itucional de Que rétaro fue iniciada por el prime r jefe

con el animó de reformar la Const itución de 1857, sin la intención hacer una

nueva.

A pesar de que el art iculo 123 de la antigua Constitución se estab lecía el

procedimiento de reformar, Carranza afirma que en su concepto ese

procedimiento podia limita r la voluntad de soberanía del pueblo.

El razonamiento de Carranza Fue impecable desde el punto de vista

estrictamente constitu cional. La Constitución de 1857 señalaba en su artículo 127

el procedimiento de su reforma por medio de un órgano reviso r de la Constitución,

es principio básico de la teoría const itucional democrática y realidad política

inexorable que el poder const ituyente del pueblo no puede ser constreñido por

disposiciones jur ídico positivas, aún tengan rango const itucional.

Para la reforma de la Constitución , Carranza el dia 14 de septiembre de

1916 estab leció un decreto de reforma al Plan de Guadalupe, que le autorizaba

convocar a elecciones para un Congreso Const ituyente.

El primero de diciembre de 1916 Venustiano Carranza inauguraba las

sesiones del Congreso, presentado con un discurso inaugural así como el

proyecto de reformas.
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El proyecto de reformas no aportaba casi nada a favo r de los trabajadores ,

salvo una adición al art iculo 5°, que estab leció "el contrato de trabajo solo obligará

a prestar el serv icio convenido por un periodo que no exceda de un año y no podrá

extende rse en ningún caso a la renuncia , pérdida o menoscabo de los derechos

poilticos y civiles.

A) El NACIMIENTO DEL ARTicULO 123 CONSTITUCIONAL

En la vigésimo tercera sesión ordinaria , celebrada la tarde del martes 26 de

diciembre, bajo la prese ncia del Diputado Luis Manue l Rojas , inicio la disc usión del

art ículo 5° del proyecto. El Secretario dio lectura en el que se introd ucen

modificaciones, algunas de ellas fueron propue stas por Aqui les Elordu y y se

desechaban las prese ntadas por Agui jar Jara y Gónq ora. Relativas a la igualdad

de salario en igualdad de trabajo , al derecho a recibir indemn izaciones por

accidente de trabajo y enfermedad es profesiona les y al estab lecimiento de

Com ités de Conc iliación y Arbitraje para la resolución de los conflictos entre el

capital y el trabajo las que, eran cons iderada s ajenas al cap itulo de las Garant ias

Individuales, por lo que la Comisión prop ia a aplazar su estudio para cuando

llegaré a exam inar las facul tades del Congreso . Se habla agregad o un párrafo

final al proyecto que señalaba: "la jornada máxima de traba jo obligatorio no

excederá de 8 horas, aunque esta haya sido impuesta por sentencia judicia l.

Queda proh ibido el trabajo nocturno en las industrias a los niños y a las mujeres

establece como obl igato rio el descanso hebdomario.

Al ser sometido a discu sión el Dictamen, comenzó asi el debate mas

importante en la Historia de nuestro derecho de l trabajo .
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La discusión sobre el arti culo So tuvo como única oposi ción la de Fernand o

Lisardi , el cual para él el ultimo párrafo dice "le queda al artículo exactamente

como un par de pistolas a un Santo Cristo , la razón es perfectamente clara :

habi amos dicho que el art iculo 4° garantizaba la libertad de trabajar y este

garantizaba el derecho de no trabajar; si son limitaciones a libertad de trabajar , era

natura l".

Jara insistió en la necesidad de establecer la limitación de la jornada,

aunque ello no fuera tarea propia de una Constitu ción, dijo que es más noble

sacrificar esa estructura a sacrificar al individuo, a sacrificar a la humanidad;

saliendo un poco de ese molde estrecho en que quieren encerarla; rompamos un

poco con las viejas teor ias de los tratadistas que han pensado sobre la

humanidad, hasta ahora leyes verdaderamente eficaces, leyes verdaderamente

salvadoras.

Victoria pidió rechazarlo y crear unas bases constitucionales que

permitieran legislar en materia de trabaj o, comprendiendo lo siguiente: ,. la jornada

máx ima, salario rnlnirno, descanso semanario, higienización de talleres, fabricas,

minas, convenios industria les, creación de Tribunales de Concil iación, de Arbit raje ,

proh ibición de trabajo nocturno a las mujeres y niños, accidentes, seguros de

indemnización, etc.

Zavala intervino para defender el dictamen, propuso se votará por parte s.

Van Verse se produjo en contra, en virtud de que consideraba inconveniente para

los trabajadores el año de duración fijado al contrato de trabaj o.

Majares hablo de la diferencia entre revolución politi ca y revolución social,

en un principio se había peleado solo por un cambio de gobíerno. Pidió que se

dictara no un solo arti culo, sino todo un capitulo todo un titulo de la Carta Magna,
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que hiciera más expl icita la situación de los trabajadores. En ese momento en la

confusión de la preocupación social de Jara y Mújica, este como miembro de la

Comis ión; de Victoria, al establecer el contenido; y de Manjares, al sugerir, asi se

concibió nuestro articu lo 123 Constitucional.

La propuesta fue aceptada, se integro una Comisión Redactora que

pres idida por Pastor Roíais, integrada por Víctor E. Góngora, Esteban Baca

Calderón. Participo también en los trabajos el gene ral y Licenciado José 1. Lugo,

jefe de la dirección de trabajo en la Secretaría de Fomento, Colon izació n e

Industria .

El proyecto fue terminado el 13 de enero . De inmediato fue turnad o a

Comis ión, donde se modifico substancialmente la tendencia del proyecto delimitar

la protección económi ca sólo al trabajador.

El Secretar io sugirió se votara por el articulo 5° en lo referente al capitulo de

trabajo asi como por el artículo transito rio, la Asamblea pidió se hiciera una

votación conjun ta concluyendo con 163 votos afirmativos. Habia nacido el primer

proyecto que en ámbito constitucional otorgó derechos a los trabajadores . México

pasaba a la historia como el primer país que incorporaba las garantías socia les a

una Constitución .

1.9 LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931

El surgímiento de conflictos laborales que eran más allá de la jur isdicción de

las Juntas de los Estados, las cua les no podian ser resueltas por dichos órganos

ju risdicciona les y conflictos que afectaban a la economía nacional , revelaron la

neces idad de establecer las Juntas de Conci liación y Juntas de Conciliación y

Arbitraje. Fue para el 27 de Sept iembre de 1927 que por decreto se creo la Junta

16

Neevia docConverter 5.1



Federal de conciliación y Arbitraje y . la Junta Federal de Concil iación y

poste riormente se expidió un reglamen to al que se sujetó la organización y

funcionamiento de las Juntas .

Fue en 1917 que se observo en todo el país el despertar obrero traducido

en una cantidad grande de leyes del trabajo expedidas por los Estados, el

nacimiento de federaciones y confederaciones realización de huelgas y

celeb ración de contratos colectivos.

El 15 de noviembre de 1928 antes de la reforma al articu lo 73 fracción X y

párrafo introductorio del artículo 123 fue presentado un proyecto de Código

Federa l de Trabajo el cual es el primer antecedente de la Ley de1931 .

Toda vez que existía n problemas en cuanto a que la eficac ia de decisiones

fuera de jurisdicción para legislar en esa materia , pasando a ser jur isdicción del

Congreso de la Unión , el 6 de Septiembre de 1929 se modifico el artícul o 123 en

su párrafo introductorio y la fracción X del articulo 73 ambos de la Constitución

adoptándose la solución de una sola ley del trabajo exped ida por el Congreso de

la Unión, su aplicación corresponderia a las autoridades federales y las locales

confo rme a su distribución de competencia . Así se dio la posib ilidad de exped ir la

Ley Federa l del Trabajo la cual puso fin a las irregularidades.

En el mes de Julio de 1929, se formuló un nuevo proyecto de Código

Federal del Trabajo, mejor conocido como Proyecto Portes Gil en honor al

entonces presidente que se encontraba en función .

Este proyecto fue redactado por una comisión integrada por los señores

Alfredo lñar ritú, Praxedis Balboa y Enrique Delhumeau, sin obtener aprobación

alguna el cual fue inspirado en el proyecto redactado por la Secretaria de

Gobernación.
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Este proyecto fue remitido para su análisis a distintas organizaciones

obreras y patronales. Respecto a los empresarios estos organ izaron una

Convenci ón de Delegaciones Industria les de la Repub lica Mexicana.D icha

Convención estuvo integrada por veintiocho Cámaras Nacionales de Comercio de

la Industria y de la Miner ia asl corno algunas asociaciones patronales. habiéndose

publicado el 19 de septiemb re de 1929 un estudio sobre el proyecto de las cuales

podemos determ inar cinco puntos que son los siguientes; 1.-libertad de

contratación, 2.- derecho de huelga , 3.- integración, funcionamiento y ejecución de

los laudos de la Junta de Conciliación y Arbitraje, 4.- indemnizaciones y sanciones

en general y 5.- conside raciones generales.

En base a lo antes mencionado el sector patronal pugnaba por una absoluta

libertad de contratación en materia del trabaj o. fundándose en que el art iculo 4°

constitucional asi lo garantizaba.

En lo concerniente a la integración, funcionamiento y ejecución de los

laudos de la Juntas Centra les de Conciliación y Arbitraje , los emp resarios

proponian faculta r al Poder Judicial para desig nar a los representantes del estado

ante las Juntas de Conciliación.

El texto del proyecto de Código en su art iculo 460, organizaba en todo la

Repub lica diez Juntas Centra les Federales de Conci liación y Arbitraje , integradas

por un representante del ejecutivo del Estado . Distrito o Territorio Federal, que era

nombrado por el ejecutivo Federal : fung iendo como presidente de cada una de

ellas. además tres representantes de los patrones y tres de los trabajadores . La

convención propon ía que la desig nación de los representantes del Estado

estuviera hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Un último proyecto de Código Federa l del Trabajo fue elaborado por la

Secretaria de Industria, Comercio y Trabaj o, al cual se le dio el nombre de Ley
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Federal del Trabajo, redactado principalmente por el Licenciado Edua rdo Suárez y

enviado para su aprobación a la Cámara de Diputados el 22 de Mayo de 1931.

Esta ley recogió las definiciones de la época y tendencia a considerar la

relación patrón-trabajado r como un contrato.

La promulgación de la reforma al artículo 73 constitucional decía en la

exposición de motivos que el ingeniero Pascual Ortiz Rubio titular del ejecutivo

hace inaplazable la expedición de la ley Federal del Trabajo . Las relaciones entre

obreros y patrones se habia continuado regulando con fundamento en el articu lo

123, en un conjunto de normas de carácte r consuetudinario y en la juris pruden cia

de la Suprema Corte de Just icia de la Nación , reg las imprecisas y contradictorias

que no podían supl ir a la ley.

El 10 de Julio de 1931, las com isiones especiales de la Cámara Baja

rindieron su dictamen , y puesto el proyecto a discusión , fue aprobado el 4 de

agosto de ese mismo año, pasando a la Cáma ra de Senadores donde igualmente

fue aprobado el 13 de agosto de 1931, fue entonces enviado al ejecut ivo para su

promulgación. Asi el 18 de agosto de 1931 se promulga la primera Ley Federal

del Trabajo publicada el 31 de ese mismo mes y año .

Esta ley fue un cuerpo jurídico bien elaborado y muy evo lucionado para su

época, conten ia los aspectos tanto sustantivo como adjetivo del derecho del

trabajo; regulaba y desg losaba con faci lidad los principios const itucionales que

reglamentaba , alguna de sus partes sirvió para las legislaciones laborales de otros

paises de América Latina .

El Código se encontraba dividido en once títulos, el primero intitulado

Disposiciones Genera les def inía a los sujetos del derecho del traba jo, estatu ia el

princip io de la libertad de trabajo y sus limitaciones lega les; fijaba las reglas
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generales sobre prestación de servic ios y se enumeraban las fuentes del derecho

obrero .

En el titulo relativo al contrato de trabajo , determinaban las formas usua les

de contratación; el contrato indiwdual y el cont rato colectivo, estab leciéndose la

capacidad requerid a, la forma de prestar el consentimiento . las estipulaciones

obligato rias, las ilicitas y las formas que debían revestir los distintos tipos de

contrato. Se regulaban los efectos del contrato de trabajo, horas de trabajo.

descansos legales, salario minimo, reglamento interior de trabajo, trabajo de las

mujere s y los menores. obligaciones de los patrones y las formas de modificac ión.

suspensión o conclusión del contrato de trabajo.

Se reglamentaban las formas especiales de trabajo, como el trabaj o

domesti co, el de mar y las vías navegables. el ferroca rrilero, el de campo. el de las

pequeñas industrias. el de la industria familiar. el trabajo a domicilio y en forma

especial el contrato de aprend izaje.

Este código se contempla al principio de libertad sindical, preceptuándose

que la organización interna de los sindicatos corresponde única y exclusivamente

a sus agremiados . Se estatuyó el derecho a huelga de acuerdo con el art ículo 123

constitucional.

Los accidentes de trabajo o enfermedad es profesionales se reglamenta n

tomando como criterio el principio del riesgo profes ional, el Gobierno Federal

cons ideraba en la exposic ión de motivos la reglamentación de esta materia como

provisi onal, pues era indispensable el establecimiento del segu ro obligato rio .

En lo referente a las autoridades del trabajo. deberia proveer a la solución

pac ifica de los conflic tos entre los factores de la producción . Las Juntas de

conciliación y Arbitraje son cons ideradas órganos jurisdiccionales enca rgados de
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aplicar la ley del trabajo, pudiendo ser de jurisdicción federa l o local, las primeras

deberian resolver controversias que afectarán a los inte reses de los trabajadores

y patrones en las industrias que quedarán bajo la compete ncia de las auto ridades

federales ; y las segundas para resolv er las controvers ias que se presentaran en

relación con las industrias de jurisdicción loca l.

Un t itulo especial trataba el proced imiento ante las Juntas, procurando

resultara sencillo , rápido y poco oneroso, Se propon ia que el procedim iento fuera

oral y se señalaban términos perento rios para la decisión de los litigios.

Para la resolución de los conflictos se establecian procedimientos

especiales cons istentes principalmente en encuestas pract icadas por técnicos; la

ejecuci ón de los fallos ser ia rápida y poca costosa

Para garantizar la correcta aplicación de la ley, se propon ia en el pro yecto

un titu lo que conten ia disposiciones relativas a las respon sabilidades de los

funcionarios encargados de hacerla cumplir, y otro referente a las sanciones en

que podian incurrir los patrones cuando no cumplie ran con las obliga ciones que.la

misma les impo nia.

La ley Fede ral del Trabaj o de 1931 tuvo una larga vida. estu vo en vigo r 39

años, es asi como el 1° de mayo de 1970 entra en vigor una nueva Ley Federal

del Tra bajo que fuera promu lgada el 23 de diciemb re de 1969, ley de la cual

hab laremos en el siguiente punto.

Esta ley fue objeto de reformas y aplicaciones , primero en 1933 como

consecuencia de la reform a a la fracción IX del artículo 123 Consti tuciona l se

modificaron los artículos referidos a la integración y funcionami ento de las

Comis iones Especi ales del Salari o Minimo; en 1936 se modif ico el arti culo 8° y se

impuso a los patrones la obligación de pagar el dia de descanso sema nal; en
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1941. se reformaron diversos articulas del capitulo sobre huelgas ; finalmente en

1944 se dictó una ley para fijar los proced imientos de la revisión de los cont ratos

colectivos de obligatoriedad general. Además Se dictaron los reqlarnentos

correspond ientes que integrarian un todo de legislación laboral, estos fueron :

Reglamento Interior de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. Reglamento de

la Junta Federal de Concil iación y Arbitraje. Reglamento de Medidas Preve ntivas

de Accidentes de Trabajo, Reglamento de Policia Minera y Seguridad en los

Trabajos de Minas, Reglamento de Inspección de Calderas de Vapo r, Reglamento

de Higiene del Trabajo, Reglamento de Higiene Industrial, Reglamento de Labo res

Peligrosas e Industriales; Reglamentos de Habitaciones para Obrero y en 1942. se

expidi ó la ley del seguridad social.2

1.10 LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970

Siendo Presidente el Licenc iado Gustavo Diaz Ordaz , se llevo acabo un

cambió radical del marco jur ídico. afectando en gran medida a los camb ios

socia les y económicos que se dieron sobre todo a favor de la clase trabajadora.

como lo fue la prestac ión del aguinaldo.

Después de un lapso de casi 40 años de vigenc ia la ley de 1931 , fue

abrogada yen su lugar se aprobó la ley de 1970. El medio labora l del pais era un

efecto diferente. mucha más población. una nación más moderna que en 1931.

uso de nuevas tecnologías y por ello diferentes sistemas de trabajo . una mayor

concentración de población en el medio urbano que a su vez prop icio un

considerable aumento en la prestación de servicios ; todo esto hizo evidente la

necesidad de una nueva legislación .

: Bemuidcz C¡"neTOS. Miguel. Derecho del Trahajo. Oxford. Uruvers ny Press. México. 2000 . P;i~ 9:' .Q6.
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La vigente Ley de Trabajo tiene dos anteproyectos como antecedentes

están : a) De 1962 resultado del trabajo que duran te 2 años realizo la Comisión

nomb rada por el Preside nte Adolfo López Mateas e integ rada por el Licenciado

Salomón González Blanco, Secretario del Trabajo y Previsión Socia l. Licenciada

María Cristina Salomón de Tamayo Presidente de la Junta Federal de Concil iación

y Arb itraje. Licenciado Ramiro Lozano Presidente de la Junta Local de

Concil iación y Arb itraje del Distrito Federal y el Maestro benemérito de la

Universidad Nacio nal Autó noma de México Mario De La Cueva. El anteproyecto

exigía una reforma a las fracciones 11, 11 1, VI. IX. XXI, XXII Y XXXI del apartado "A"

al articu lo 123 Const itucional para que estuviera acorde con la elevaci ón de 14

años de la edad minima de admisión al trabajo . una más justa y ef icaz

reglamentación del estab lecimiento de los salarios mínimos, un procedimiento

aceptable para determinar el porcentaje de los trabajadores en las utilidades en

las Empresas . la corrección de la interpretación equivocada de las fracciones XXI

y XXII sobre la estabi lidad de los trabajadores en el empleo; y la definición de la

com petencia de las autor idades federales y locales del traba jo. En Noviembre de

1962 se aprobaron las reformas .

El segundo anteproyecto fue el de 1968 . el cual a propuesta del Ejecutivo

fue divulgado entre los sectores interesados para ser estudiado en sus opiniones.

Para el 10 de mayo por acuerdo del Ejecu tivo se invito a las clases sociales

a que nombrarán representantes para que se reunie ran e intercambiarán

impresiones para una mejor elaboración del proyecto: ya que se admitieron las

observaciones en diciembre de 1968 el Ejecutivo presento a la Cáma ra de

Diputados una discusión en la que participaron represe ntantes de traba jadores y

patrones.

)'- -'
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Después el Congreso invitó a un ·cambio de impresiones a la Comisión

redactora , se observo que el proyecto no most rara ninguna modificación en sus

Principios, Instituciones y Normas.

Asi pues fue aprobada el 10 de abril de 1970 y entro en vigor el 10 de mayo

de ese mismo año , a partir de esa fecha las actividades laborales se encuentran

normadas por una nueva ley, un cuerpo juridico que consta de 1010 articulas.

dis idido en 16 títulos , los cuales regulan tanto el derecho sustantivo como al

derecho procesal. En su texto presenta avances notorios respecto a la legislación

anterior, pues es un derecho más moderno, tomand o en consideración que la

sociedad mexicana vivía en 1970 cond iciones más evolucionadas que a las de

1931.

Entre las innovaciones más relevantes de la ley de 1970 en relación a la ley

de 1931 encontra mos las siguientes:

Se pasa del contrato libre al contrato dirigido y la función titular de la ley se

sobrepone incluso a la voluntad del sujeto tutelado con los llamados derechos

irrenunciables a favor de los trabajadores . Se pretende crear un plano regulado de

igualdad teórica que contrarreste al plano efectivo del hombre real en desig ualdad

práctica ante la vida . a fin de coadyuvar a la realizac ión efect iva de la justicia

social.

La ley de 1970 establece un nuevo concepto de trabajador al señalar que

"trabajador es la persona física que presta a otra, f isica o moral, un trabajo

personal subordinado". Así mismo se define lo que debe entenderse por trabajador

de confianza y al mismo tiempo se seña lan los conceptos de patrón e

intermediario.

24
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Otra relevancia es la independencia del Derecho del Trabajo del dere cho

común, en esta ley la relación de trabajo tend rá su origen en el contrato de traba jo.

Se estab lece como norma general que la duració n máxima de la jo rnada de

trabajo no será mayo r de 8 horas, para el caso excepciona l de que sea rebasada

estipu la claramente su reglamentación. Respecto a los dlas de descanso

obli gatorio, la nueva ley crea la obligación para el patrón de pagar salar ios triples,

en el caso de que el trabajador preste sus servicios en los dias de descans o

semanal od ias festivos .

En lo que se refiere al salario tamb ién adiciona importantes reformas a favor

de los trabajadores con relaci ón a la participación de los mism os en las utilidades

de las empres as. Al crea rse esta ley se marcaron los primeros pasos para lograr

la construcción de casa habitación de fácil adquisición para los trabajadores .

Otro aspecto por mencionar es el establecimiento de los derechos de

preferencia, antigüedad y ascenso, en función de la capacidad y el adiestramiento

de los trabajadores , asi como el otorgamiento de garantias para aquellos

trabajadores que lleven a cabo inventos o descubrimientos dentro de su jornada

de traba jo. Existió también el establecimiento de las prestaciones de agu inaldo.

vacaciones progresivas y prima de vacaciones.

Con relación a la regulación que la ley hace para el trabajo de las mujeres

y meno res, se establecie ron nuevas norma s a efecto de proteger a la mujer

durante el periodo de la gestación y a los menores quienes cons tituirán el México

del mañana .

En la ley del 70 se lleva a cabo una cla ra reglamentación de los trabajos

esp eciales tales como . los trabajadores de confianza . el trab ajo de las

tripu laciones de los buques, el trabajo de las tripula ciones aeronáut icas, el tra bajo

25
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ferrocarrilero , el trabajo de auto transportes , el trabajo de carga y estiba de los

puertos, los trabajadores de campo, los agentes de comercio, los agentes de

comercio, los deportistas profesionales , los trabajadores actores, los trabajadores

a domicilio, los trabajadores domésticos y los trabajadores de hoteles,

restaurantes y bares .

La nueva ley marca la libertad de coalición , respecta los principios

normat ivos en materia de sindicatos, federaciones y confederaciones y con

respecto al contrato colect ivo de trabajo, crea la obligación para el patrón de

celeb rarlo con el sindicato cuando éste último así lo solicite. Comp leta los serv icios

normativos relacionados con el Contrato-Ley a efecto de darle la vitalidad

necesaria al sistema de convenciones de trabajadores y, de patron es.

Se estab lecen también los lineamientos para elaborar los reglamentos

interiores de trabajo, modificar las condi ciones colectivas de trabajo . real izar la

suspensión colecti va de los efectos de las relaciones de trabajo a la terminación

colect iva de éstas : se estab lece y regula claramente el derecho de los

trabajadores a la huelga.

Respec to a los riesgos de trabajo , de un viraje y crea un nuevo cap itulo

basado en la teoría de riesgo de la empresa, a través de la cual se obliga al

patrón al pago de determinadas prestaciones e indemnizaciones para aquellos

trabajadores que hayan sido victimas de un riesgo.

En cuanto al Derecho Procesa l del Trabaj o, se amplian los términos en

materia de presc ripción, señalando nuevas normas procesales gene rales. de

compe tenc ia y respecto a las recusaciones y excusas se establece un sistema

normativo especial.
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Se crea un cuerpo normativo para regular el proced imiento ordinar io ante

las Juntas de Conciliación y Arbitraje entre cuyas caracterlsttcas esta la de darle

una doble función, la de Conci liación y la de Arbitraje. Adem ás se crea un nuevo

procedimiento llamado especial y otro para la tram itación y resolución de los

conflictos. En materia de recursos, providencias cautelares , tercerías ,

procedimientos de ejecución y de embargo, otorgándose nuevos sistemas en lo

referente a remates.

Por último para el caso de responsabilidades de trabajadores y patrones, se

establecen penalida des de mayor importancia para el caso de incum plimiento de

la ley.

Destacamos entonces que dicho ordenamiento sustituye la mención del

contrato por la relación de trabajo y en lugar de habla r de contrato habla del

documento donde se consignan las condiciones de prestación de servicios.

El Derecho del Trabajo a existido desde tiempos muy remolas y dia a dia se

ha ido consolidando y armando de valores y legislaciones listas para una buena

protección de los derechos de los trabajad ores y patron es y tan es asi que el

nacim iento del art iculo 123 Constitucional , fue el inicio de la actual legislación

laboral, seguido a ello esta el Código Federal del Trabajo con lo cual se da la

solución a una sola Ley de Trabajo la cual puso fin a las irregularidades en cuanto

a la jurisdicción y competencia de las autor idades laborales.

En el segundo capitulo nos dedicaremos a hablar de los conceptos

generales del Derecho del Trabajo así como los sujetos principales del mísmo,

aqui nos adentraremos a definir los principales términos utilizados en esta rama

del Derecho, tales como lo son patrón, trabajador , relación de trabajo, sala rio,

jornada, entre otros en términos claros y concisos: para adentrarnos más a esta

rama del Derecho, tener conocimiento y familiarizarnos con dichos términos . asi

,- ,
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mismo determina r que el Derecho del Trabajo tiene ciertos principios los cuales

son base para su desenvolvimiento, desarrollo y distinción hacia otras ramas del

Derecho.

2S
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CAPITULO SEGUNDO

MARCO CONCEPTUAL EL DERECHO DEL TRABAJO

2.1 DERECHO DEL TRABAJO

Para dar el concepto de Derecho del Trabajo, primero estableceremos el

concepto de Derecho. es decir de Derecho en sent ido general, al cual

conceptualizare mos de la siguiente manera : DERECHO es un conjunto de

normas que regulan la actividad de los hombres en sociedad; otra definición de lo

que es DERECHO es la siguiente, "ciencia que tiene por objeto el estudio de las

normas que rigen de manera obligatoria la conducta del hombre en sociedad las

cuales sirven como instrumento para resolver las controversias que se presentan

entre los integrantes de la socíedad.'

Tomando en cuenta que el derecho regula la activ idad del hombre en el

circu lo social y toda vez que esta es diferente en cuanto a la real ización del dañ o.

se puede encuadrar en el área penal, civil, mercantil , etc . esta bleciendo con ello

que la norma jurídica regida por la cond ucta del hombre desde varios puntos de

vista se basa en el actuar del mismo.

-. 13AILO:-: . Valdov mos Rosalio. º-en:cho Laboral. (T~oria. Diccionario \' Pn:~umas) . Eduorml .\1undo
Juridrco. M éxico. Pág. ."l, .
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Así pues tomando en cuenta los tipos de interés que se protegen, el

derecho se clasifica en tres grupos que son : Público, Privado y Social los cua les a

su vez se subdividen en:

"Derecho Públic

Derecho Const itucional

Derecho Administrativo

Derecho Procesal

Derecho Penal

Derecho Internacional Púb lico

Derecho Privado~

Derecho socia~

Derecho Civi l

Derecho Mercantil

Derecho Internacional Privado

Derecho del Trabajo

Derecho Agrario

Derecho de la Seguridad Social"·

Derecho Público .- Es definida como la rama del Derecho que estud ia el

conjunto normas que regulan los intereses púb licos . Las ramas de esta

clasificación del derecho son: Derecho Constitucional , Derecho Penal , Derecho

Admin istrativo, Derecho Procesal y Derecho Internacional Público.

Derecho Privado.- Es el conjunto de normas que regulan los intereses de

los particulares. Las ramas del Derecho Privado son : Derecho Civ il. Derecho

Mercantil , así como el Derecho Internacional Privado .

J lb idern. Pago7.
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Derecho Social.- Es aquel que protege a los económicamente débiles y a

los que viven de su trabajo ; pretende obtene r bienes tar y seguridad para los

integ rantes de la sociedad . Otra defini ción del Derecho Social es la establecida por

Trueba Urb ina manifestando que .. es el conjunto de princip ios. instituciones y

normas que en función de integración protegen. tutelan y reivindican a los que

viven de su trabajo y a los económicamente déb iles ".' Las ramas de este de recho

son : Derecho de l Trabajo. Derecho Agrario y Derecho de la Segu ridad Soc ial.

Ahora bien en lo que se refiere a la palabra trabajo ; la cua l entendemos por

actividad . ocupación retribuida obra hecha o por hacer. cab e señalar que esta

palabra proviene del latín tripafium que significa aparato para sujetar las

cab allerías. de tripalis. de 3 palos. En el siglo XVII el trabajo era considerado como

una.mercanci a y su valo r lo determínaba la ley de la ofert a y la demanda .

El trabajo a la par con la naturaleza es fuen te de riqueza . motivo por el cual

siem pre ha influido en gran medid a en la vida económica de los pueblos.

Ante la explo tación injusta que siempre sufrieron los obrero s a manos de la

burguesía, surgen movim ientos armados, por parte de los primero s. que logran la

expedición de med ídas protectoras de su clase, mismas que con el tiem po forman

un cuerpo jurídico que ahora cons tituye lo que cono cemos como de recho del

trabajo.

Para Néstor de buen este derecho es "el conjunto de normas relativas a la

relación directa o indirecta de la presta ción libre. subordinada y remu nerad a de

servicios personales y cuya función es produ cir el equ ilibrio de los factores en

juego mediante la realizac ión de la justicia social"."

~ TRCEBA. Urb ina Alberto. \: lI(," o Derecho del T rabalo. Educria l Ponúa S.A.. .:1;' Ed ic ión. \ 1;:\ 1(,,"0 J97~ .
P;!, .83.
"DE BLTE~ Lozano. Ne stor. Derecho del Tr abajo. 'l orn o 1. \ 1e\. lco J q ~4 . Pago12ú.
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Krotoshin estab lece que es "el conjunto de normas juridicas destinadas a

regir la conducta den tro de un sector de la sociedad. el cual principalmente se

circunscribe a las relaciones entre traba jador es y patrones "."

Alberto Trueba Urbina establece que el Derecho del Tra bajo es el conjunto

de normas, principios e instituciones que protegen , tutelan y reivindican a los que

viven de sus esfuerzos materiales o intelect uales con el propós ito de socia lizar la

vida humana .

Nosotro s cons ideramos que derecho del trabajo es un conjunto de normas

jurtoicas creadas para armonizar las relaciones existentes entre trabajadores y

patrones. para lograr la paz. la justicia y el equi librio social.

Todo derech o tiene como finalidad la justicia , en el caso del Derecho

Laboral hablamos de justicia social, pues él intenta aven ir dos grandes clases

sociales una de los trabajado res y otra de los patrones. clase que por su

importan cia destab ilizar ian y perturbar ían a la comunidad en caso de entrar a

conflicto.

De acuerdo con Briceño las normas de trabajo "son normas ju ridic as toda

vez que éstas emanan del órgano legislativo del Estado ..."s.Es neces ario que para

ser derecho las expida el poder legislativo, sólo cabe añadirse que este aspe cto

no se debe a la conces ión espontá nea ni de los patrones ni de l gobierno, sino a la

presión hecha por los trabajadores a estos dos secto res.

La característica principal de este derecho es la subordinación de l

traba jador al patrón o empresar io, pues históricamente nace para proteger a los

que venden su fuerza de trabajo a los económicamente supe riores, Sobre el tema

KROTOSH I;"': .~1;lIlU a l de Derecho del Tr ah;J lo. 3·' ED . Depalma. Buenos Aires. P~¡..: . 1-1 h- ]'¡ <;
' I1R l tT~O . Derecho lndrvrdual del Trabajo Harta. M éxsco.P ág. 2-l.
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comenta Passarelli: " todo el derecho del trabajo esta caracteristicamente

ordenado a este fin, a la tutela de la libertad, o más bien de la misma personalidad

humana del trabajador, ligado por un vínculo que coloca, aunque sólo sea por

necesidad institucional, a un sujeto bajo la dependencia de otro ."

Se comprende ahora por que se da por denominar al derecho como un

derecho de clase, esto es, que tiene más que otra cosa a la protección de la clase

trabajadora explotada y oprimida por los dueños del capital.

Toda definición de Derecho del Trabajo, comprende la reguiación de

relaciones entre patrones y trabajadores, por ser los factores de la producción

sobre la cual recae la sociedad.

El fundamento del Derecho del Trabajo lo encontramos en el artículo 123

Cons titucional el cual manifiesta cíertos derechos reconocidos por el Estado a los

trabajadores. Así mismo este Derecho tiene ciertos fines que son jur idico s y

económicos; los primeros de ellos son garantizar la autonomia de la voluntad de

las partes para formar una relación juridica en la celeb ración de un contrato

protegido a los trabajadores, por lo que hace a los segundos. aquí el trabaja dor es

uno de íos factores del ciclo de la producci ón pues sus servicios, reciben una serie

de prestaciones que repercuten en la producción.

2.2 SUJETOS DE LA RELACION LABORAL

Son sujetos de una rama las figuras que le son indispensables por form ar

su esencia , esto es aquellas sin las cuales no subsistiría y sín las que su estud io

no podría llevarse a cabo por carecer de materia de investi gación.

" SA:\ TORO. Passarel li. S oclOnesde Derecho del TrabalO. 0 13113. Madud
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As i sucede en el campo del derecho y cada una de sus ramas. En el caso

del laboral existen dos figuras que le son de gran necesidad y de las cuales

depende su permanencia y estab ilidad, ellas son trabajador y patrón.

Las normas de trabajo nacen deb ido a las diferencias entre los dueñ os de

los med ios de producción y los que prestan sus servicios, sujetos a las ordenes de

los primeros. si variarán o dejarán de existir alguna de esas partes cambiarla la

naturaleza de estas normas. Imaginemos que no existieran trabajadores. no

habria ento nces a quién proteger y si no hubiera patrones no se tendr ia de quien

defende rlos. tampoco se daria una relación entre ellos que neces itara regu larse.

Con lo que determinamos que en las relaciones laborales, individuales o colectivas

los sujetos que ocupan nuestra atenc ión son trabajador y patrón.

Son sujetos del derecho del trabajo las figuras jur idica s de las que. por ser

su esencia, dependen para su subsist encia y por lo tanto, son su objeto de estudio

y regulación; especificamente estos sujetos de los que hablemos son trabajador y

patrón.

2 .2 .1 TRABAJADOR

El sujeto principal del derecho laboral es el trabajador al que también se le

denomina jorna lero, asa lariado, obrero, empleado y prestador de serv icios,

algunos autore s consideran que todos son sinónimos otros, distinguen como

obre ro a aquel que realiza un trabajo manual , como empleado al que realiza una

actividad intelectual, al jornalero al que trabaja todo un jornal, etc ., en base a esto

es difíci l dividir la actividad manual de la intelectual, por ello y por lo esencial es

que todos prestan sus servicios a otra persona , para efectos de esta invest igación

serán considerados sinónimos.
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En términos legales trabajado r: es la persona fis ica que presta a otra . ya

f isica o moral, un trabajo personal subord inado (articulo 8° de la Ley Federal del

Trabajo.)

A consideración de D ávales, el trabajador para ser considerado como tal,

debe reunir cuatro elementos indispensables esto s son: "ser persona física.

prestar un servicio a otra persona , prestar el serv icio de forma personal y

subordlnaca.?"

Solo es considerada trabajador a la persona fisica puesto que ella solo es

quien puede prestar un servicio personalmente, deb ido a que debe desempe ñarse

por el propio trabajador no siendo posible que lo realice otra persona por su

conducto.

La ley reconoce derechos al trabajador que entrega su fuerza de trabajo al

servicio de otro, es decir un requisito indispensa ble es la subord inación.

La Ley Fede ral del Trabajo en su articulo 8° menciona el concepto de

trabajador diciendo lo siguiente . "ARTICULO 8°. Trabajador es la persona física

que presta a otra física o moral , un trabajo persona l subordinado...'

2.2.2 PATRÓN

Otro sujeto del derecho laboral es el patrón. el cual contr ariamente al

trabaj ador , es la parte considerada económicamente fuerte. sin embargo la ley no

sólo le señala obligaciones pues también le concede derechos.

!l . D.\ \ 'A LOS. José' . Derecho del Trahalo l. . Editorial POnlJ3. M éxico 1985. Pág. 42.
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Al patrón también se le ha denominado emp leador, dador de trabajo y

empresario, aún asl el término que ha tenido más resonancia tanto en la

legislac ión como en la doctrina es el de patrón, lo cual no extingue la posibilidad

de ser llamado de las distintas formas ya menc ionadas, siempre que reúna los

requisitos establecidos por la ley,

Cuando se da el caso de que el patrón sea una persona moral sus

funciones se separan, ya que la persona ju rid ica es la contratante y quien ejerza

la dirección de los servicios del trabajador será la persona física.

De Buen define al patrón como "quien puede dirigir la actividad laboral de

un tercero que trabaja a su beneficio mediante retr ibución"."

Krotoshin nos dice que el empleador es "quien ocupa por lo menos a un

trabajador";" Coincidiendo con la definición legal que sólo requ iere que una

persona reciba los servicios del trabajado r para verse obligado a cumpl ir con éste

lo prescrito por ella.

Por existir la posibilidad de que el patrón sea persona moral o física y para

que dado el caso el trabajador sepa a quien exig ir sus derechos, la Ley Federal

del Trabajo establece reglas que diferencian al patrón de aquellos que sólo actúan

en su nombre o representación.

. Debe notarse que lo esencial es quien recibe la prestación de servi cios para

beneficiarse con ellos independi entemente de si los contrata directamente o a

través de otros.

I1 De Buen. op cit Pác . 501 .
" [{KOTOSCHI:-:. op cu.
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Conviene señalar que el hecho que un patrón dé o no un salario no altera

su cond ición, pues el caso de no darlo la consecuencia es que esta ob ligado a

hacerlo y no deja de ser patrón . Por ello consideramos pat rón a la persona física o

moral que recibe la prestación de servicios subordinados de otra. que siempre

sera física (trabajador.)

Así bien la Ley Federal del Trabajo determina al patrón de la siguiente

forma: "ARTICULO 10 p árrafo primero. Patrón es la persona física o moral que

utiliza los servicios de uno o varios trabaj adores,"

2.3 CONCEPTO DE TRABAJADOR

La Ley Federal de 1931, en su artículo 3°, defin ia al trabajador como:

"ART ICULO 3°,_Trabajado r es toda persona que presta a otra un serv icio material ,

inte lectual o de ambos géneros en virtud de un contrato de traba jo",

Por su parte la Ley Federa l Trabajo de 1970 nos da el siguiente concepto:

"ARTICULO 8°,_Trabajador es lA persona fís ica que presta a otra tls ica o mora l un

trabajo persona l subord inado ..... .

Ag regando:... para los efectos de esta disposición , se entiende por trabajo

toda activídad huma na, intelectual o material, independientemente de l grado de

preparación técnica requerido por cada profes ión u of icio.

Tenemos entonces que se dete rmina como traba jad or a la persona fisica

que presta un traba jo subord inado a otra persona ya sea fís ica o moral.
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Patricia Lemu s Raya nos esta blece que las caracteristicas que un

trabajador debe reunir son las siguientes: 13

1.- Debe ser persona fisica

2.- Debe prestar el servicio en forma personal, no a través de ninguna otra

persona.

3.- Ser en form a subordinada, con obediencia y respeto.

4 .- Hora rio. de be ser sujeto a un horario de labores (jornada).

Podemos establecer una denominación en cuanto al concept o de trabajador

como: empleado y obrero; esta bleciénd ose que el empleado es quien realiza

trabajos preponderantem ente intelectuales. asi co mo que es pagado por mes y en

cuanto al obrero el trab ajo que realiza es manual y este es pagado por quin cena o

por semana; una vez definidos. nos pueden determinar que como lo llamemos en

cua lquiera de estos conceptos pues lógicamente son sinónimos , pue s ambos son

perso nas físicas que realizan una actividad subordinada a otra persona ya física o

mora l por la cual obt iene una retribución en dinero. por su actividad reali zada .

2.3.1 CLASIFICACiÓN DE TRABAJADOR

Es este punto mencionaremos los t ipos de trabajadores ex istentes: y

aunque algunos de ellos no estén regulados por la ley de la mater ia. real mente

exísten y son los sigu ientes:

1.; Lcmus RaY4l. Patricia. Derechos del Trabajo. MCGR/\ "'·HILL/ I!'\TERl' ACI!'\AL. Editores. S.:\ de e
v M éxico. 19 CJ 7. P.i ~ . 1P
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iD TRABAJADOR EN s i. Aqui hablamos de la definición de trabajador que

es la persona fisica que presta un trabajo personal subordinado a otra persona ya

física o mora l

b) TRABAJADOR DE CONFIANZA. - Asi pues el art ículo 9 dela Ley Federal

de l Trabajo establece: "la categor ia de trabajador de confianza depende de la

naturaleza de las funciones desempeñadas, y no de la designación que se dé al

puesto". es así como se denomina al trabajador en mención, a aquel que realiza

funciones de dirección , inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan

carácter general, o bien trabajos persona les del patrón dentro de la empresa o

establecimiento.

Esta clase de trabajador tiene cierta s limitaciones en cuanto a sus derechos

estos son:

• No se les permite sindicalizarse en los mismos organismos que los demás

trabajadores.

• En cuanto al derecho de utilidades lo tienen en un 20% del salario más

alto del trabajador sindical izado.

• El patrón queda eximido de reinsta larlo.

• En la huelga no formara parte para la votación en el recuento.

«.l TRABAJADOR DE BASE O PLANTA.- A pesar de que todo traba jador

desde que inicia a prestar sus servicios es de plante; se denomina al mismo como

aquel que tiene una relación de trabajo por tiempo dete rminado.
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d) TRABAJADOR EVENTUAL.- Es aque l que presta sus servicios en

labores distintas de las que normalmente se dedica una empresa, esta por tiempo

determinado .

el TRABAJADOR TEMPORAL.- Es aquel que sustituye a otro trabajado r

por un lapso o tiempo determinado .

f1:.-TRABAJADOR A DESTAJO.- Aquel que percibe un salario de acue rdo a

la cantidad de trabajo que realiza.

g).- TRABAJADOR SINDICALIZADO.- Es la persona que ten iendo la

calidad de trabajador, es miembro de un Sindicato.

h) TRABAJADOR NO SINDICALlZADO.- Persona fisica que presta sus

servicios personales en forma subordinada, sin encontrarse agremiado a ninguna

asociación profes ional de trabajadores.

2.4 CONCEPTO DE PATRÓN

El concepto de patrón que nos daba la Ley Federal de Trabajo de 193 1

estab lec ia lo siguiente : "Artículo 4°._ Patrón es toda persona física o moral que

emplee el servic io de otra en virtud de un contrato de trabajo .....

Así mismo la Ley Federal de Trabajo vigente estab lece en su articulo 10 el

concepto de patrón el cual es: "Art iculo 10.- Patrón es la persona física o moral

que utilíza los servic ios de uno o varios trabajadores.,"

Una vez establecidas las definiciones pensamos que la definicí ón que da el

art ículo 10 de la actua l leyes el mas completo, primero por que ya suprime el
.10
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requisito"... en virtud de un contrato de trabajo". ya que en la práctica y de acuerdo

con la teoría general acepta tanto extranjera como nacional, no es requis ito

indispensable que sea a través de un contrato de trabajo, pues tam bién lo puede

hacer en virtud de una relación de trabajo.

Lo anterior nos lleva a precisar de acue rdo con el maestro Flores Cavazos

que, como una protección al trabajador este no tiene por que conocer la calidad

jurídica de la persona de su patrón y que tampoco es necesar io que se haya

susc rito o firmado un cont rato de trabajo para tene r el carácter de patrón y

traba jador.

Así pues determinam os como patrón a la perso na física o moral que recibe

los servicios subo rdinados de una persona denominada trabajador, al cual le

rea liza un pago por dicho servicio.

Tenemos así que existen cinco tipos de patrón que son :

a) rurales,

b) urbanos,

e) comerciale s.

d) industriales y

e) domésticos.

En cua nto a los sectores del derecho los patrones pueden ser:

a) privados . o

b) públicos
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CLASIFICACiÓN DE PATRÓN

Existe una clasificación de patrón tomando en cuenta su activ idad , función o

circulo jurídico. depend iendo en la forma en que se encuentre estas son :

"Por su naturaleza juridica pueden ser: personas individuales , personas

jurldicas o patrimonio s afectos a un fin .

Por el tipo de act ividad que desarroll an : son industriales . comerciales,

agricolas, mineros y/o de servicios.

Por su extensión son: empresas o establecimie ntos.

Por el distinto tratamiento jur idico que reciben son : de jurisdicción local o de

jurisdicción federal.

Por su ubicación serán: dentro de las poblaciones o fuera de ellas .

Por el número de trabajadores que empl een será: pequeñ a empresa (hasta

100 trabajadores ), empresas regulares (más 100 trabajadores pero menos de

1000) y grande empresa (cuando tenga más de 1000 trabajadores).

Por la finalidad que persigue es: con fines de lucro y sin fines de lucro.,, ' 4

Así como, existen tipos de patrón, también existe una clasificación, que es

la siguiente:

a) Intermediario

b) Patrón sustituto

1.1 De Buen, Op cit. Pág. 503. ,.,,,-
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e) Repres entante del patrón

d) La empresa

A) INTERMEDIARIO - De acuerdo al articulo 12 de la Ley de la materia,

intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de una u

otras personas para que presten servicios a un patrón.

EJEMPLO; Tomando en cuen ta la definición, podremos dar un ejemplo: es

em presario de la nueva empresa OSITO A7 111 S A DE e \f necesita le reparen

el ed ificio en el cual se va a constitui r su empresa, por lo que contrata a un

maestro de obra s para la realización de su servicio y a su vez éste contrata a

albañ iles, carpinteros, herreros por mencionar algunos; aqui el inte rmed iario será

el maest ro de obras .

Empresario --- Maestro de obras

1
Interm e d ja rio

Albañi les

~ Carpinter os

Herre ros, etc .

B) PATRON SUSTITUTO.- Es la transmisión de la propiedad de una empresa o

de uno de sus establecimie ntos : la cual el adquirente asume la categoria de

patrono llama do por la ley nuevo sust ituto, junto con todos los derechos y

obl igaciones pasadas, presentes y futuras der ivadas de las relaciones de trabajo .

e ) REPR ESENTAN TE DEL PATRON .- Es definido como la persona física que

pres ta su trabajo personal subordinado en labores de dirección y adm inist ración

con carácter general y que obl igan al patrón en sus relaciones de trabajo .
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La ley de la materia señala en su art iculo 11 quien es consi derado

repres entan te del patrón al decir: "ARTICULO 11. Los directores, administradore s,

gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración

en la empresa o establecimiento, serán consi derados representantes del patrón y

en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores."

O) LA EMPRESA.- La Ley Federal de Trabajo vigente establece en su articulo 16

el concepto de empresa y estab lecimiento.

Asi tenemos que se entiende por empresa la unidad económica de

producción o distribución de bienes o servic ios y por estab lecimiento entendemos

la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte

integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa .

Es a bien considerar que el legislador comprend ió que debido al crecimiento

de la industria moderna obl iga a numerosas empresas productora s de bienes y

servicios a crear sucursales , agencias u otras unidades semejantes,

independientes las unas de las otras pero sujetos todas a la administración

general, por lo que el legislador lo que hizo fue reconocer la existen cia de estos

dos conceptos.

Tomando en cuenta la definición , podemos determinar que la empresa es la

principal responsa ble y elemento fundamental de la relación juridica.

2.5 RELACIÓN DE TRABAJO

La palabra relación viene del latín "relatio" que signif ica conexión de una

cosa con otra, correspondencia, enlace entre dos cosas . En rela ción a esto la
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frase relac ión de trabajo significa la conexión que se instituye entra aquel que lo

recibe . A continuación veamos que dice nuestra legislación al respecto.

El art iculo 20 de la Ley Federal de Traba jo refiere en su párra fo primero

que : "se ent iende por relación de trabajo, cualquiera que sea el ac to que le dé

origen, la prestación de un trabajo subordinado median te el pago de un salario". El

párrafo tercero del mismo numeral atribuye a esta relación iguales efec tos que al

contrato de trabajo.

Como se desprende de lo anterior son varios los actos que pueden dar

origen a una relación de trabajo, pero no especifica si deben ser expresos o

tácitos, por lo que, aunque el contrato es el más común no es el único . La ley

adop ta este criterio dado que existia un sin número de casos en los que el

trabajador se encontraba fuera de la protección de la mism a, toda vez que no

contaba con elementos para comprobar la existencia de una relación laboral.

Trueba Urbina considera que la relación laboral" es un término que no se

opo ne al contra to, sino lo complementa , ya que precisamente aquella es origina da

generalmente por un contrato, sea expreso o tácito , quie n gene ra la prestación de

servicios y consiguientemente la obligación de pagar salarios y cumplir con todas

las normas de carácter soc ia!"."

La doct rina ha discutido la naturaleza jurídica de esta relaci ón, sobre el

parti cular destacando dos corrientes la cont ractualis ta y la relacionista.

La tesis cont ractua lista se basa en la tradición civilista, que considera

primordial la existencia de un contra to. en el cual las partes están en un plano de

igualdad ( cosa que no se da en mate ria laboral) y gozan de autonomía de la

voluntad . aplicando dicha teoria a la relación laboral ésta no se concibe sin una

relac ión jur ídica originada por un cont rato, dicho de otro modo , para qu ienes

l' TRLJEIlAURI31~A . Nue vo Derecho del Trabajo. 5" ED. Porrúa . México 1980
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sost ienen esta postura el contrato de vida a la relación de trabajo. es dec ir le sirve

de envoltura jurídica.

La tes is relacionista conside ra suficiente que se dé la prestación de un

trabajo perso nal y subordinado para que nazca la relación de trabajo. basta que se

de el hecho de que una persona preste a otra sus servicios person ales,

sometiéndose a su mando para que de inmed iato se aplique la ley.

Otro aspecto de la relación laboral se refiere a los elementos que la

integran, los cuales son de dos tipos: subjet ivos y objetivos. -siendo los subjetivos

los sujeto s entre los que se establezca el vínculo. y los objetivos son la prestación

de uN trabajo persona l subord inado y el pago de un salario.

Ahora bien como los elementos subjeti vos son trabajador y patrón y ya

fueron defin idos procederemos a determinar los elementos objetivos.

El solo prestar un servicio no nos asegura que estemos frente a una

relación laboral. pues existen contratos que se basan en ese hecho, como lo es el

mandato, y no son regulados por las normas del trabajo. sino que ellas requieren

que exista subordinación por parte del trabajador, lo cual impl ica el sometimiento

de este a la dependencia del patrón.

El salario como parte integrante de la relación laboral deriva de la

prestació n de servicio subordi nado, es decir cuando una persona acep ta estar

bajo la dependencia de otra por que pretende obtener de ella un pago a cambio,

ese.
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2.6. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABJO

Al igual que los conceptos anteriormente señalad os. la Ley Federal de

Trabajo de 1931. nos define al contrato individual de trabajo en los términos

siguientes:

"ARTICULO 17. Contrato individual de trabajo es aquel por virtud del cual

una persona se obliga a prestar a otra. bajo su direcció n y dependencia. un

servicio persona l mediante una retribución conven ida".

A su vez la Ley vigente nos define al contrato de trabajo en la siguiente

forma : "ARTICULO 20.- ".... Contrato individual de trabajo . cualqu iera que sea su

forma o denominación. es aquel por virtud del cual una persona se obliga a presta r

a otra un trabajo subordinado, mediante el pago de un salario ...".

Si comparamos ambas definiciones, veremos que en la primera el contrato

es aquél en el cual una persona se obliga a prestar a otra bajo su direcc ión y

depen denc ia un servicio personal mediante una retribución convenida, en la ley

vigente se suprime el concepto de dirección y dependencia sustituyéndola por el

de subordin ación y que ha este respecto podemos referir lo que el maestro Trueba

Urbina, el legislador siguió el criter io de extranjeros para quienes el derecho del

trabajo es el derecho de los trabajadores subordinados o depe ndientes

únicamente. mientras que el derecho del trabajo mexicano es aplicab le a todo

aquel que presta un servicio sea o no subord inado.

Toda prestación de servicios se origina por un acue rdo de voluntades entre

quien lo presta y quien lo recibe, la via más usual por la cual se manifiesta ese

acuerdo de voluntades es el cont rato .

4 7
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El contrato de trabajo que firman un patrón y un trabajador asalariado es

llamado contrato individual de trabajo. legalmente éste "cualquiera que sea su

forma o denominación , es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar

a otra un trabajo personal subordinado. mediante el pago de un salari o".

Los elementos que componen este concepto además de subord inación.

salar io este lo que es el carácter individual que reviste este contrato, el cual

analizaremos .

La naturaleza individual le deriva de ser celebrado por un solo trabajador, (ya

que si fueran más se hablaria de contrato colectivo l. sobre el cua l recaen los

efectos del cont rato.

Podemos establecer como carac terísticas del contrato de Trabaj o las

siguientes:

"1.- Es un Contrato de Derecho Privado. pues las partes son puestas

en un plano de igualdad por la norma jur idica.

2.- Es un contrato de trabajo. que pertenece a ·la rama laboral y

regula , como la fue rza laboral de los hombres.

3.- Es un contrato nominado por que esta regulado por la ley.

4.- Es un contrato definitivo.

5.- Es un contrato patrimonia l su objeto es el pago o contra 

prestación a cambio del servic io.recib ido.
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6.- Es un contrato dirigido , puesto que existe una norma que dirige

parte del contenido del pacto.

7.- Es un contrato voluntario, por cuanto que se celebra

espontáneamente por las partes.

8.- Es un contrato bilateral, puesto que siempre será entre un patrón

y un trabajador y ambos crean obligacion es y derechos reciprocas.

9.- Es un contrato oneroso, pues representa una obliga ción de da r o

de hacer.

10.- Es un contrat o sinalagm ático, por que aqu i cada parte qued a

obligado hacia la otra .

11.- Es conmutati vo puesto que las prestaciones son ciertas desde

que se celebra el contrato.

12.- Es un contrato principal, ya que nace y subs iste por si solo.

13.- Es personal , o intuiti personae para el trabajador, ya que el

mismo presta el servic io y su muerte implica. la terminación del contrato .

14.- Es un contrato de tracto sucesivo, puesto que la cont inuidad en

el tiempo es predominante.

15.- Es formal, pues el Articulo 24 de la Ley Federal del Trabajo,

orde na que las condiciones de trabajo consten por escrito." 16

l. · KAYE. Diunisio. Relaciones Individuales y Colect ivas del Trabajo . Editorial T herms S.A. DE C. V.. 2;'
Edic ión. 1980. Pág. 36-3; .
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2.7 CONDICIONES DE TRABAJO

Aunque la Ley Federal del Trabajo no da una definición de ID que son las

relaciones de trabajo, sin emba rgo se piensa que éstas son las estipu laciones

pacta das entre el patrón y el trabajador, las cuales se encuentran plasmadas en lo

que es el contenido del contrato de trabajo.

Para Mario de la Cueva las cond iciones de trabajo "son las normas que fijan

los requisitos para la defensa de la salud y la vida de los trabajadores en los

establecimientos y lugares de traba jo , y aquellas que dete rminen las prestaciones

que deben percib ir los hombres por su trabajo"."

. Asi pues , podemos determinar las condic iones de trabajo que seña la el

articu lo 25 de la Ley de la Materia, estas son:

1. - Nombre, nacional idad, edad , sexo, estado civil y dom icilio .

11. - Determinación de la relación de trabajo, si es para obra o tiempo

determinado o indeterminado.

111 .- Serv icios que deban prestarse .

IV.- El lugar o lugares en donde deba prestarse el trabajo .

V.- La duración de la jornada.

VI.- La forma y el monto del sala rio.

1- De la Cuev a. Mano Op cit. Pág. 266
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VII.- El dia y el lugar del pago del salario.

VIII.- La indicac ión de que el trabajador será capac itado o adiestramiento en

términ os de los planes o programas establecidos o que se establezcan en la

empresa .

IX.- Otras cond iciones . como dias de descanso. vacacio nes y demás que

convengan las partes .

Alena Garrido Ramón, "establece que las condiciones de trabajo se

clasifican conforme a puntos de vista muy variados . siendo el más importante el

refere nte a los objetivos. el cual consiste en el servicio persona l y subord inado que

una persona f isica brinda a otra fisica o mora l." 18

Consideramos entonces que las condiciones de trabajo son los medios de

protección al salario, as i como el crédito con intereses bajos y el consumo

aprop iado y racional.

Tenemos entonces que las condiciones de trabajo son :

a. Jornada de trabajo.

b. Días de descanso.

c. Vacaciones.

d. Prima vacac ional.

e. Salario. etc .

I~ ..'vleua Garrido . Ramón. Derecho lndivrdual del Trabajo. Oxford. 199. M~ ;.. lCO . pug.74-75.

51

Neevia docConverter 5.1



2.7 .1 JORNADA DE TRABAJO

Entendemos como tal al tiempo durante el cual el trabajador realizará sus

act ividad es a favor del patrón . esto es, el tiempo en que presta ra su trabajo o

servicios.

La jornada de trabajo se encuentra regulada en los articulas 58 a 68 de la

Ley Federal del Trabajo.

Aqui tanto el patrón como el trabajador podrán fijar la duración de la

jornad a. obviamente sin rebasar los términos legales.

Bien la Ley Federal del Trabajo en su articu lo 60 determina como clases de

jornada de trabajo las siguientes:

a) DIURNA.- La cua l es comprendida de 6:00 a 20:00 horas .

b) NOCTURNA.- Comprende de las 20:00 a 6:00 horas.

e) MIXTA.- Comprendida por ambos per iodos (diurna y nocturna)

siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media pues si

comprende 3 y media o más se calificará como nocturna.

Podemos enco ntrar aunque en diversos articu las las siguientes.

d) CONTINUA.- Aquella en que el servicio se presta de forma

ininterrumpidas (articulo 63 L. F. T.).

e) EXTRAORDI NARIA.- Para Lemus Raya Patricia "esta surge cuand o

existen circuns tancias extraordinarias. que son los detalles técnicos y materiales

que suje tan al trabajador a estara disposición del patrón para prestar su trabajo y
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no se tenia contempladas en la rutina norma l de trabajo .'" g Dent ro de la ley de la

materi a la encontramos menc ionada en el art iculo 66,

2.7 .2 DíAS DE DESCANSO

Los dia s de descanso conforman una gran necesidad para los trabajadores

pues ellos des pués de una larga jornada de trabajo . necesitan reponer sus

ene rg ías, mejorar su salud. contribuir a la convivencia familiar.

Por tal motivo la Ley Federal del Trabajo estab lece que por cada 6 dias de

trabaj o, el trabajador debe disf rutar de un dia de descanso con goce de sueldo.

Tomand o en cuent a una clasificación referente a dias de descanso

tenemos:

a) DESCANSO SEMANAL.- al cual podemos conceptu ar con lo

anteriormente dicho , esto es, por cada 6 dias de trabajo se debe disfrutar de un

descanso,

b)DESCANSO OBLlGATORIO,- Estableciendo como tales la Ley Federal

del Trabajo en su articulo 74 : 1" de enero. 5 de febrero. 21 de marz o. 1" de mayo.

16 de septiembre, 20 de noviembre. 1" de diciembre de cada 6 años que

correspon da la transmisión de Poder Ejecutivo Federal y 25 de diciembre.

e l \ 'ACACIOl\:ES.- lo cual analizaremos más adelante.

1-, L (' IllUS . RJY¿J Patricia. Derecho del Trabi.l ju.Serie Jur ídica. Ime.amerrcuna. E dll OI\ "'S de C'.\ .. \ té:-. il".· ~).
IC) C) :,
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2.7.3 VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL

Por vacaciones se entiende la interrupción licita del trabajo por el tiempo

que autor iza la ley.

El trabajador asi mismo debe disfrutar de un per iodo anual de vacaciones

pagadas de 6 dias laborales por primer año de servicio, el cual aum entará en 2

dia s labora les subsecuentes hasta llegar a 12 dias , después de 4 años, el periodo
. .

aume ntará en 2 dias por cada 5 de servicio ( art iculo 76 j.

Por lo que hace a la prima vacacional Resalla Bailan, dice" es una

prestación a cargo del patrón a favor del trabajad or consistente en el pago de l 25

% en efect ivo sobre los días laborales .a que tenga derecho segú n la

antlgüedad,, 2o

2.7.4 SALARIO

"Salario deriva del latín sa/atium de sal. Según los antec edentes históricos.

en la antigüedad se pagaba el trabajo de los operarios mediante la entrega de sal.

Sueldo es la retribuci ón que rec ibe el trabajador en forma mensual;

prov iene de salada, que era la compensación que percib ia el dependiente

dedic ado al servicio de las armas.

El salario es el producto de quien trabajo bajo dependencia de otro , como

pago de las energías aportadas, pud iéndolo recib ir el trabajador en dinero o en

especie. siendo de carácter retributivo y en algunos casos asist enciales.

e- BAILO\ . Valdovmos Ro~~Ji J . Derechos L~hu r~ Jcs 11eona. Dicciouau o. Prl.'gumas y Respuestas). Ednonal
'vlundo Juríd ico. ~'1e"' I C O. PI.Í~ . 3"7 .

5..\
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El salario puede ser pagado en dinero, especie , habi tación , alimentos ,

beneficios o ganancias, viáticos, comisiones, prop inas, etc ."21

El salario es la retribución que el trabajador recibe como pago por parte de l

pat rón por lo servicios prestados, el pago que se haga será en efectivo y con

prestac iones en espec ie.

La Ley Federal del Trabajo estable ce en su articulo 82 que salari o es "la

retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo".

El salario debe reunir ciertas caracterís ticas que son :

• Deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal.

• Debe ser remune rado y nunca menor al fijado como minino de acuerdo a

las disposiciones de la ley.

Podemos hablar tambi én lo que refiere a salario integrado que como el

arti culo 84 de la Ley nos dice "es el que se integra con los pago s hechos por

cuota diar ia, grat ificacio nes, percepciones , habitac ión , prímas , comis iones.

prestaciones en especie, y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al

trabajador por su trabajo".

Así mismo el salario puede determinarse:

Por unidad de tiempo .- es aquel en el que la retribución se mide en func ión

del numero de horas durante el cual el trabajador está a disposici ón del patrón

para prestar su trabajo.

~ l RUBJ:--':STEI :". Sannagu J. DicclOn::lI'1 o de l)er~cho del Trabajo y de la S~fU I J(.iaJ SociaL Edic iones Palma .
Buenos Aires 19S3.
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"Por unidad de obra .- aquel en el que la retribución se mide en función de

los resultados del trabajo que presta el trabajador.

Por comisión.- la retribución se mide en función de la mercancia o

productos colocados en el mercado por el trabajador.

A precio alzado.- la retribución se mide en función de la obra que el patrón

se propone ejecutar. ,,22

Tamb ién enco ntramos al salario minimo que es la cant idad menor que el

trabajador tien e derecho a recibir en efectivo por los servicios prestados en una

jo rnada de trabaj o, el cual actualmente es de $45 .24 cuya caracter ist ica principal

es el que debe ser suficiente para satisfa cer las necesidades normales de un jefe

de familia, en el orden material, social, cultural y para la educació n ob ligatoria de

sus hijos.

Clases de salario:

Al Mínimo.- El artícu lo 90 de la Ley Federal del Trabajo estipula: Salario

minino es la cant idad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los

servicios prestados en una jornada de trabajo; siendo este actua lmente de $45 .24.

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades

normales de un jefe de familia en el orden mater ia, social, cultural, y para proveer

a la educación obligatoria de los hijos.

Se considera de utilidad social el establecim iento de instituciones y medidas

que protejan la capacidad adquisitiva del salario y facilitan el acces o de los

trabajadores a la obtención de satisfacciones
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A) General.- Art ículo 91. Los salarios minimos podrán ser general es

para una o varias áreas geográficas de aplicación. que puedan extend erse a una o

varias entidades federativas o profesiona les. para una rama determinada de la

act ividad económica o para profesiones. oficios o trabajos espec iales . en una o

varias áreas geográficas.

B) Profesional.- Es el que fija y rige para una rama determinada de la

industria o del comercio. o bien para profesiones. oficios o trabajos especiales,

dentro de una o varias zonas econó micas. As i lo establece el articulo 91 en su

parte final.

C) lndustria l.- "Es el que se ajusta al tipo de actividad es y serv icios

característicos de las diversas empresas o fuentes de trabajo; por lo que este

puede variar. Se cons idera que las variaciones en el salar io industrial sue len

originarse por la contratació n colectiva. pues las negociaciones de las

organizaciones de trabajadores aspiran a obtener el salario remunerador. Esto se

refleja en los niveles de los tabuladores salariales vigentes en los pactos

colec tivos. que difieren de una empresa a otra.

D) Remunerador .- Es la retribución cuantitativa justa. de acuerdo con las

condiciones de serv ícto.':"

2.8 SUSPENSiÓN DE LA RELACION DE TRABAJO

Para Mario de la Cueva. suspe nsión de la relación de trabajo "es una

institución que tiene por objeto conservar la vida de las relaciones . suspe ndiendo

la producc ión de sus efectos. sin responsabilidad para el trabajad or y el patrón.

A LE:"\:\. Garrido Ramón. Lk l't"cho Individual dd TrJhajo. Edrtorml Oxtord. \ 1&\ 1(0 ] C)I)<). P :i ~ :'il
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cuando adviene alguna circunstancia distinta de los riesgos de trab ajo, que impide

al trabajador la prestación de su trabajo"."

Pode mos entender por suspensión la cesación tem poral de los efectos de la

relación juridica por causas previstas en la ley .

Asi pues el artic ulo 42 establece:

Son causas de suspensión tem poral las obligaci ones de prestar el servicio y

paga r el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón :

t, La enfermedad contagiosa de l traba jador.

11. - La incapacidad tem poral ocasionada por un accidente o enfermedad que

no constituya un riesgo de trabaj o,

11.- La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absoluta,

IV.- El arresto del trabajador,

V.- El cumplimiento de los servic ios y el desempeño de los cargos

señalados en el arti culo 5° constituc iona l,

VI .- La designación de los trabajadores como representantes ant e los

organismos esta tales y

VII.- La falta de los documentos que exijan las leye s y reglam entos

necesarios para prestación del servicio, cuando sea imputable al Irabajador.

; ~ De la C Ut:'\ J . Mano . Op Cit . I'áp. 234
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El fin que constituye la suspensión es dejar viva la relación laboral , y, ya

una vez que desa parece la causa de la suspensión, esta se reanu dé.

As í como el patrón tiene la obligación de paga r el salario al trabajador

durante el tiempo de la suspensión, también es verdad que es oblig ació n del

trabajador dar aviso inmed iatamente al patrón el motivo por el cual no podrá

real izar su trabajo.

El articulo 43 de la Ley Federal del Trabajo hace menci ón al momento que

la suspensión surte sus efectos, esto es:

• Desde la fecha en que el patrón tenga el conocimiento de la

enfermedad contagiosa o de la que produzca la incapa cidad al trabajador.

• Desde el momen to que el trabajador acredite estar detenido a

disposición de la autoridad jurídica o admini stra tiva, hasta la fecha en que cause

ejecutor ia la sent encia que absue lva o termin e el arresto.

• Desde la fecha en que deban prestarse los servicios o

desempeña rse los cargos, hasta un periodo de 6 años .

• Desde la fecha que el patrón tenga cono cimiento del hech o hasta

por un periodo de 2 años.

2.9 RESCISiÓN DE LA RELACiÓN DE TRABAJO

Rescisión es la disolución de las relaciones ind ividuales de trabajo,

motiva do por un hecho imputable al trabajador o al patrón.
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Tanto el patrón como el trabajador podr án resc indir la relación en cua lquier

tiempo por causa justificada sin incurrir en responsab ilidad . A esto la Ley Federal

del Trabajo dice: "ARTICULO 16. El trabajador o el patrón podrán resc indir en

cualquier tiempo la relación de trabajo. por causa justificada. sin incu rrir en

responsabilidad .

Como característica de los hechos que constit uyen las causas de rescisión

tenemos:

• Actos humanos o resultantes de estos . debido a que son libres y el sujeto

debe evitar los por voluntad propia.

. • Actos graves que rompen la armon ia en la relación de trabajo. la dif icultan

o la hacen impracticable.

Las causas de rescisión que son motivadas por el trabajador se encuentran

estipuladas en el articu lo 47 de la Ley de la materia. mientras que las causas de

rescis ión sin responsabil idad para el trabajador las encontramos reguladas en el

articu lo 51 del mismo orde namiento que a la letra dicen .

"ARTICULO 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin

responsabilidad para el patrón:

1.- Engañarlo el trabajador o en su caso. el sindicato que lo hubiese

propues to o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se

atr ibuyan al trabajador capac idades , aptitudes o facultades de que carezca. Esta

causa de resc isión deja ra de tener efecto después de treinta días de prestar sus

servicios el trabajador:

11. - Incurri r el trabajador. durante sus labores. en faltas de probidad u

honradez. en actos de violencia. amagos. injurias o malos tratamientos en contra

(JO
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del patrón , sus familiares o del personal direct ivo o admini strat ivo de la empresa o

estab lecimiento. salvo que media provocación o que obre en defensa propia;

111.- Cometer el trabajador contra uno de sus compañeros . cualquiera de los

actos enum erados en la fracción anterior. si como consecuencia de los actos se

altera la disciplina del lugar en que se desempeñe el trabajo;

IV.- Cometer el t rabajador, fuera del servicio. contra el patrón, sus familiares

o personal directivo o administrativo, algunos de los actos a que se refiere la

fracción 11 , si son de tal manera grave que hagan impos ible el cum plimiento de la

relación de trabajo :

V.- Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perju icios materia les durante

el desempeño de las labores o con motivo de ellas , en los conflictos , obras.

maqu inaria. instrumentos, materias primas y dem ás obje tos relacionados con el

trabaj o:

VI.- Ocas ionar el trabajador los perjuicios de que hable la fracción anterior

siempre que sean graves, sin dolo , pero con negligencia tal, que ella sea la causa

única del perjuicio;

VII.- Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido

inexcusable. la seguridad del establecimiento o de las personas que se

encuentren en él;

VIII.- Cometer el trabajador actos inmorales en el establecimiento o lugar de

trabajo;

IX.- Reve lar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer

asun tos de car ácter reservado, con perju icio de la empresa;
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X.- Tener el trabajad or más de tres faltas de asistencia en un periodo de

treinta días. sin permiso del patrón o sin causa justificada:

XI.- Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes. sin causa

justi ficada. siempre que se trate del trabajo contratado ;

XII.- Neg arse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los

proced imientos indicados para evitar acciden tes o enfermedades;

XIII.- Concurr ir el trabajador a sus labores en estado de emb riagu ez o bajo

la influencia de algún narcótico o droga enervante. salvo que, en este último caso,

exista prescri pción médica. Antes de iniciar su servicio. el trabajador deberá poner

el hecho en conocimiento del patrón y presenta r la prescripción susc rita por el

médico:

XIV.- La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de

prisión, que le impida el cump limiento de la relación de trabajo: y

XV.- Las análogas a las estab lecidas en las fracciones anteriores. de igual

manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere .

El patrón debe rá dar al trabajado r aviso escrito de la fecha y causa o

causas de la rescisión .

El aviso deberá hacerse del conoc imiento del trabajad or. y en caso de que

este se niegue a recibirlo, el pat rón dentro de los cinco dias siguientes a la fecha

de rescis ión, deberá hacerlo del conocimiento de la junta respectiva.

proporcionando a ésta el domicilio que tenga registrado y solicitando su

not ificación al trabajador.
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La falta de aviso al trabajador o a la Junta, por si solo bastara para

considerar que el despido fue injustificado.

"ARTICULO 51. - Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin

responsa bilidad para el trabajad or:

t., Engañarlo el patrón , o en su caso. la agrupación patrona l al proponerle

el trabajo , respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará

de tener efecto después de treinta dias de prestar sus servici os el trabajad or ;

11. - Incurrir el patrón, sus familiares o su personal direct ivo administrativo,

dentro del servicio. en faltas de probidad u honradez, actos de violencia ,

amenazas , injurias, malos tratamientos u otros análogos, en cont ra del trabajador,

cóny uge , padre, hijos o hermanos.

11 1. · Incurrir el patrón, sus trabajadores, fuera de servicio en los actos en que

se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el

cumplimiento de la relación de trabajo;

IV.· Reduc ir el patrón el salario al trabajador;

V.- No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenido o

acostumbrado;

VI.· Sufr ir perjuicios causados maliciosamente por el patrón . en sus

herramientas o utensilios de trabajo;

VII.· La exis tencia de un peligro grave de la seguri dad o salud del trabajador

o su fami lia, ya sea por carece r de condiciones hig iénicas el establecim iento o por

() ~
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que no se cum plan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes

establezcan :

VII I.· Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables,

de igual manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que el trabajo se

refiere .

IX.- Las aná logas a las estab lecidas en las fracciones anter ior, de igual

man era graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere."

2,10 TERMINACiÓN DE LA RELACION LABORAL

Dionisia J. Kaye establece "por term inac ión debemos entend er en form a lisa

y llana , la cesa ción definitiva de los efectos de la relación juridica por causas no

imputables a ninguna de las partes"."

Al igual que Dionisia Kaye, De La Cueva señala "al terminación es la

disolución de las relaciones de trabajo, por mutuo consentimiento o com o

consecuencia de la interferencia de un hecho, independ iente de la volunt ad de los

trabajadores o de los patrones, que hace imposible su ccnttnuact ón"."

Las causa s de terminación las encontramos en el arti culo 53 de la Ley

Federal del Trabajo , estas son :

1.- El mutuo consentimiento de las partes, el convenio por esc rito entre las

partes y la renuncia del trabajo , como acuerdo unilateral de voluntades extern a por

el trabajador en forma escrita y aceptada fácilmente por el pat rón.

:-" Ka\ 'I;' . Dionisrc J.. Op en
:,. Alcno, G:!TciJ Ramón. Op c: it
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11. - La muerte del trabajad or.

11 1. - La terminación de la obra determinada . vencimiento del térm ino o

inversión del capital.

IV.- La incapacidad fisica o moral o inhabilidad manifiesta de l traba jad or .

que haga imposible la prestación del trabajo.

V.- La terminación de las relaciones de trabajo a que se refiere el arti culo

434 que son :

a) Fuerza mayor o caso fortuito no imputab les al patrón ,

. b) Incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación,

e) El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva, Y

d) El concurso o quiebra lega lmente declarada.

2.11 DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO

Ahora toca el turno de conceptual izar al Derecho Procesal del Tra bajo . Al

inicio de este cap itu lo se dio el concepto de la palabra Derecho. siendo este el

conjunto de normas que rigen la conducta del homb re en sociedad . Asi mismo se

definió al trabajo, llegando con ello a lo que es la definición de Derecho del

Trabajo siendo "el conjunto de normas jurídicas creadas para armonizar las

relaciones existentes entre trabajadores y patrones. para lograr la paz, la justicia y

el equilibrio soc ial."
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Es asi como ahora defin iremos al Derecho Procesal del Trabajo. Antes de

ello comenzaremos por decir que proceso es la serie de actividades que se llevan

a cabo por el propósi to de obtener la providencia jurisdiccional. La palabra proceso

proviene del derecho canónico y es deriva de procedere, cuyo término equivale a

avanzar.

Para Jaime Guas la palabra proceso es una serie de sucesión de actos que

tienden a la actuación de una prete nsión mediante la intervención de los órganos

del Estado instituidos especialmente para ello.

Una vez determinado lo que es el proceso definiremos lo que es el Derecho

Procesal del Trabajo, por io que iniciaremos diciendo lo que este Derecho es para

True ba Urbina "es el conjunto de reglas juridicas que regulan la actividad

jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo para el mante nim iento de l

orden juridico y económico de las relaciones obre ro-patronales, inter obrero o inte r

patronales ." 27

Por otra parte esta Armando Porras y López quien lo define como: "aquel la

rama del derecho que conoce de la actividad jurisdiccional del Estado , respecto de

las normas que regulan las relaciones laborales desde los puntos de vista juridico

y econorn íco.v"

Otro autor como lo es Franc isco Ross Gómez manifiesta que Derecho

Laboral es: "la rama del Derecho que conoce de la activ idad jur isdiccional del

Estad o, respecto de la aplicación de las normas, con mot ivo, en ocasión o a

consecuencia de las relaciones obrero- patronales ." 29

=: True ba Urbma. Alberto. Tratado Teórico PRACTICODE Derecho Procesal del Tl a~. Ednonal Porrúa.
~kx jro. 196:'. Pág. 18.
. ~ Porros y l. ópcz Armando. Derecho PlOcesal del Traba jo. Textos Universitar ios. México 197 1. Pago19,
=,; 1 ruc ha L'rbina. Alberto. Tratado Teórico PRACTICO DE Derecho Procesal del Traba jo. Ed uo riul l'orruc.
México. I l)h:'. (Jf¡g 18.

Neevia docConverter 5.1



Tomando en cuenta la definición de los anteriores autores es pos ible

determinar que el Derecho Procesal del Trabaj o se entiende que es el conjunto de

norma s que cono cen de la actividad jurisdicc ional en los confli ctos diversos que

existen entre patrones y trabajadores, a fin de mantener el orden dentro del

sistema del derecho.

PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO

El proceso supone una seria de actos de voluntad de las partes ,

desarrollados dent ro de marcos, jurídicos , con objeto de obtener la sentenc ia que

pone fin al conflicto de interés.

Los principios son las máximas o verdades universales del derecho

procesal del trabajo que han servido para orie ntar la ley posit iva. Estos principios

son aquellos que han nacido de los pueblos a través de su deve nir histori o, en el

tiempo y en el espacio y que han sido fuente de inspiraci ón para los legisladores.

esto es, han servido para orienta r al derecho mismo.

El derecho Procesal del Trabaj o con ciencia jurid ica se encuentra

impregnad o por caracteristicas muy pecu liares que lo distinguen de otras rama s

como lo son el Derecho Adm inistrativo . Derecho Agrari o, Derecho Pena l. Derecho

Mercanti l y de todas las demás ramas del Derecho. Esas pecu liaridades propia s

del Derecho Laboral son llamados Princ ipios .3D

Asi mismo el articulo 685 de la Ley Federal del Trabajo determina: "El

proceso del derecho del trabajo será publico, gratuito, inmediato,

predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte . Ten iendo las Jun tas la

11 CORDOVA. Romero Francisco. Derecho PlOcesal d::1 Trabajo. Crdcnas Editores. 1986. Tiju ana Baja
Cali forni a. Pflg . CJ
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ob ligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor eco nomie.

concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda de l trabajador sea

incompleta , en cuanto a que no comp rende todas las prestaciones que de acuerdo

con esta Ley der iven de la acción intentada o procedente. conforme a los hechos

expuestos por el trabajador, la Junta. en el momento de adm itir la demanda ,

subsanara ésta . Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscu ra o

vaga se proceda en los términos previstos en el art iculo 873 de esta Ley ."

Mencionado lo anterior podemos determ inar los sigu ientes principios.

PRINCIPIO DE PUBLlCIDAD .- La Histor ia Juridica establece que este

principio nació como conse cuencia de la arbitrariedad de las auto ridades de siglos

pasados que llevaba n los procesos en secreto.

La publici dad es una garantia de que el negoci o será resue lto de forma

limpia y honesta , Este principio ha de entenderse como el derech o que tiene n

todos los ciudadanos a presenciar todas las audiencias o di ligencias . A esto el

art iculo 720 de la Ley dice: "las aud iencias serán publ icas. La Junta podrá ordenar

de oficio o a instancia de parte, que sean a puerta cerrada cuand o lo exija el mejor

despacho de los negocios , la moral o las buena s costumbres."

Esto implica que las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben permitir en el

desarrollo de las audiencias la presencia del público interesado en presenciarlas,

con la sola Iimitante de que no intervengan o de alguna manera obstaculicen el

desarrollo norma l de las mismas. y las partes del conflicto puedan cons ulta r en

cualquier momento el contenido de los autos , escritos y el resu ltado de las

aud iencias.
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PRINCIPIO DE GRATUIDAD.- Este principio esta en función de la

obligación del Estado en proporcionar al gobernado todos los elementos

necesarios en forma pacifica y sin costo alguno para las partes .

Su fundamento jurídico lo encontramos en el artículo 17 de la Constitución

al manifestar en su segunda parte: .. .. . su servicio será gratu ito, quedando , en

consecuencia, prohib idas las costas judiciales." Por otra parte en el art ículo 19 de

la Ley Federal del Trabajo se establece que todas las actuaciones relacio nadas

con las normas de trabajo no causarán impuesto alguno.

PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.- Es uno de los más importantes, pue s

impl ica que las autorídades enca rgadas de la administración de justicia, en la

búsqueda de la verdad material tienen la .obliqación de esta r en cons tante

contacto persona l con las partes y poseen la facultad de presenciar persona lmente

el desarrollo de las audiencias, y así compene trarse de todas las incidencias que

se susci ten dura nte el proced imiento . Lo que implica que la persona que

represente a la autoridad sea la que reciba la demanda , conozca el desarrollo del

proced imiento y dicte el laudo que pone fin al juic io. El arti culo 781 de la Ley

Federal del Trabajo dice que las partes podrán interrogar a los que intervengan en

el desahogo de las pruebas, sobre los hechos controvertidos, hacerse

mutuamente las preguntas que juzguen convenientes, y examinar los documen tos

y objetos que se exhiban ."

PRINCIPIO DE ORALlDAD .- El derecho procesal laboral se desarro lla con

base en audiencias, en las que las parte s compa recen a hacer valer sus derechos,

teniendo la posibilidad de exponer verbalmente sus pretensiones ante la autoridad.

Este principio es de los más distintivos de procedimiento laboral,

sobresa liendo a otras ramas. implica el predomin io de la palab ra hablada sobre la

escri ta , sin que ello sea un impedimento para dejar constancia por escrito de todas
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las actuac iones que se dan a lo largo del procedim iento. Este principio esta ligado

a lo que el Art iculo 713 dispon e al decir : "En las audiencias que se celebren se

requerirá de la presencia física de las partes o de sus representantes o

apoderados, salvo disposición en cont rario de la Ley."

PRINCIPIO DISPOSITIVO O PRINCIPIO DE INICIO A INSTANCIA DE

PARTES .- El juzgador solo actúa a petición de los promoventes, pues com o los

romanos decian nema ju dex sine aclare, lo cual quiere decir "no hay juez sin

parte".

No es exclusivo del Derecho Laboral, pues este principio predom ina en

general en todos los derechos procesa les, significa que la autor idad no puede

intervenir o inicia r el procedimiento si no es a instancia de la parte actora , esto es,

no Ruede actuar de oficio , siendo necesaria la presentación de la demanda por

parte del actor para que como consecuencia de ello la autoridad labo ral actúe. "A

sido tratado por la doctrina juridica bajo el nombre de Principio Dispos itivo y ha

sido calificado como un verdadero triunfo de la libertad que garant iza la

autonomia en el ejercicio de la acción procesal como un patrimonio del gobernad o

y no de la autor idad .' ?'

PRINCIPIO DE ECONOMIA.- Este principio tiene implicaciones

patrimoniales, y persigue el ahorro, de todo gasto innecesario en el juicio laboral.

Esto es si al Estado le sale muy caro llevar un juicio mejor no lo realiza. Se limitan

las pruebas para evitar gastos onerosos; se reduce n los recursos; se eliminan las

costas y gastos del litigio, provocando la existencia de Tribunales especializados .

PRINCIPIO DE SENCILLEZ.- También llamado de informalidad en el

proceso , consiste en pretender simplificar las diversas actuacio nes del

procedimiento con la mayor senc illez . Se pretend e que la actuación de la

autoridad sea exped ita y sin formalismos. Se busca que la histo ria escrita que

~1 Jbidem. Pág. 12
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tiene que quedar necesa riamente de los distintos pasos del proced imiento sea

clara, breve y despojada de expresiones retóricas y rimbombantes y formalismos

insipidos y ted iosos.

El legislador impone una formalidad especial para las actuaciones

procesa les y la misma se encuentra contenida en el Articulo 721 de la Ley

Federal del Trabaj o que dice : "Todas las actuaciones procesales serán

autor izadas por le Secretario ,.... lo actuado en las audiencias se hará constar en

actas , las que deberán ser firmadas por las person as que intervinieron, quieran y

sepan hace rlo..."

Este principio se aplica a los casos en los cuales directamente los

interesados comp arecen ante los Tribuna les a defender sus derechos:

consecuentemente no se les encauza por reglas rigidas o formularias.

PRINCIPIO DE CONCENTRACION.- Cons iste en la real ización del mayor

número posible de actos procesales en una sola audiencia . Trae como ventaja una

mayor eco nomia procesal y un impulso del procedi miento . Conforme a la ley de

1931 hab ia cuat ro audiencias: La de conciliación, la de demanda y excepc iones:

de ofrecimiento de pruebas y de recepción de pruebas . Y a part ir de las refo rmas

procesa les del primero de mayo de 1980 sólo se llevan a cabo dos audiencias: la

de conc iliac ión. dema nda y excepciones, ofrec imiento y admisión de pruebas y

una segunda de recepción de pruebas .

Los juicios deben ser breves en su tramitación . En un exped iente se debe

lleva r todo, pues el proced imiento es unísubstancia l. Este principio se encuentra

prec isado en los articulas siguien tes:
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Articu lo 761 de la L. F. T.- Los incidentes se tramitarán dentro del

expediente principal donde se promueve.

Articulo 763 de la L. F. T- Cuando se promueve incidente dentro de una

audien cia o diligencia . se sustanc iara y resolverá de plano. oyendo a las partes : el

procedimiento se continuará de inmediato. Cuando trate de nulidad , competencia

y acumulación y excusas , dentro de las 24 horas siguientes se seña lará d ia y

hora para la audiencia incidenta l en la que se resolverá .

Articu lo 848 de la L. F. T.- Las resoluciones de las Juntas no admi ten

ningún recurso. Las Juntas no pueden revoca r sus propias resoluciones.

PRINCIPIO DE. SUPLENCIA.- Prácticamente se pone a la autoridad laboral

en el dob le carácter de juez y parte. el segundo párrafo del articu lo 685 de la ley

de la materia impone a la junta la obligac ión de subsana r la dema nda del

trabajador. cuando de las acciones intentadas o los hechos narrados se advierta

que el actor tenga derecho a otras prestaciones, no reclamadas expresamente,

entonces la Junta supliendo la deficiencia de la queja. deberá a nomb re del

trabajador tener por ejercitadas las nuevas acciones.

Se advierte la influencia de una corrient e totalmente protec cionista para la

clase trabajadora , la cual rompe con los principios doctrinales que sirven de base y

fundamento a todo el derecho procesal. Francisco Ross Gómez al respecto dice:

" desvirtúa por completo la natura lesa y el concepto moderno de la acción, que se

cons idera un derecho autónomo, subjet ivo de orden públ ico y de carácter

eminentemente potestativo. que se dirige al Estado para la prestación de la

actividad Jurisd icciona l".

As i se introdujo en la Ley un referéndum a la institución de la suplenc ia de

la queja cuando en su articu lo 873 párrafo segundo dice: "Cuando el acto r sea el
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trabajador o sus benefici arios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad

en el escrito de demand a le señalará los defectos u omisiones en que haya

incurrido y lo prevendrá para que lo subsane en un término de tres días ".

Esta caracteristica rompe con el reconocido principio de igualdad o paridad

procesa ; pone a la autoridad en el campo de la parcialidad, al tene r que actuar de

of icio en beneficio de la clase trabajadora.

Si la demanda se encuentra incompleta. en cuanto que no contenga o

comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con la Ley derivan de la acción

intentada por el trabajador, la Junta en el momento de admiti rla subsan ará las

omisiones . precisando cuales son las prestaciones que por ley le corresponden y

que olvido u omitió demandar el trabajado r.

Tomando en cuenta dichos principios podem os establecer que el Derecho

del Trabajo es regido por sus propios princip ios que le han confe rido autonom ía y

que constituyen las caracter ist icas esenciales para cons iderarlo como una rama

de la ciencia del derech o.

Una vez analizado este capitulo y establecido las figuras principa les del

Derecho Laboral podemos llegar a las siguientes conclusiones.

De acuerdo con diversos autores, por DERECHO, entendemos al conjunto

de normas ju rídicas que rigen la conducta del hombre en la sociedad. Por trabajo.

la actividad o fuente de riqueza ; se estab leció la clasificación del Derec ho en

Derecho Privado, Derecho Publico y Derecho Social, ubicándose al Derecho del

Trabajo dentro de la última clasificación definiéndolo como el conjunto de norma s

jurídicas que protegen, tutelan y armonizan las relaciones que existen entre

trabajador y patrón.
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Los principales sujetos de este Derecho los son trabajador, que es la

persona fisica que presta a otra fisica o mora l un trabajo persona l subo rdinado, y

el patrón que es la persona fisica o moral que emplee el servici o de uno o varios

trabajadores.

Existe también lo que es relación de trabajo siendo. la prestac ión de un

trabajo subordinado mediante el pago de un salari o. Conforme al arti culo 17 de la

Ley Federal del Trabajo define al contrato individual de trabajo como aquel por

virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra bajo su dirección y

depen dencia. un servicio personal mediante una retr ibución convenida.

Tenemos como cond iciones de trabajo; la jornada laboral. salario.

vacaciones , prima vacacional , días de descanso. etc.

En este cap itulo también se hizo mención a la Resci sión. Suspensión y

Termin ación de la relac ión de trabaj o.

Se definió al Derecho Procesa l del Trabaj o y sus principios que son: de

Publicidad. Sencill ez. Concentración. Suplencia. Gratuidad . Inmediatez. Oralidad.

a Instancia de parte , Economia y Subsanador.

Ahora en el capitulo tercero tocará el turno de hacer referen cia a lo que es

el Hostigamiento Sexual, así como sus características. tipificación. punibilidad ;

pues esta figura es indispensable para el desarrollo de esta investigación.
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CAPITULO TERCERO

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Dia a dla , miles de trabajadores de todos los sectores de la econ omía,

viven en un problema del que poco se habla , pero que en verdad afecta la

dignidad de los hombres y mujeres que lo enfrentan : este es el Hostigam iento

Sexual.

En el mundo del trabajo, esta conducta se presenta en forma discriminatoria

y de manifestación de poder , la cua l se ejerce por aquell os que tienen en sus

manos la facultad de decidir sobre los derechos labores de los trabajadores. Es

común que en la empresa, en la fabrica o en el sindicato, en lugares en lo que

ex isten puestos de direcció n y de mando, se presenten casos de hostigamiento

sexual. Afectan a los trabajadores y vulnerando sus derechos humanos y

labora les. Es incluso posible que sean los mismos compañeros. qu ienes en

condiciones jerárquicas idénticas o inferiores, hostiguen sexual mente a sus

compañeros, generando con ello condiciones de trabajo tensas y host iles.

Esta situación a llevado a que muchos trabajadores tengan que elegir entre

acceder a peticiones de car ácter sexual o perder algún beneficio y que de hecho

les corresponde dentro de su trabaj o, as i como evitar denunciar o bien

acostumb rarse a ese tipo de ambiente.
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3.1 CONCEPTO DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL CODIGO PENAL.

El Código Penal para el Distr ito Federa l en su Art iculo 259- BIS lo defi ne

como: " Al que asedie , acose o solicite favores de naturaleza sexual para si o para

un tercero con la amenaza de causar a la victima un mal relacionado con las

expectativas que puede tener en el ámbito de una relación, bien sea entre supe rior

e inferior jerárquico, entre iquales o cualquier circunst ancia que los relaciona en el

ámbito laboral, domestico o cualquier otro , se le impondrá sanc ión de uno a tres

años de prisión... ..

As í mismo el Articulo 259-BIS del Código Penal Federal lo define de la

siguiente manera : "Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de

cualqu ier sexo, valiéndose de su posición jur idica derivada de sus relaciones

laborales, docentes , domesticas o cualqu iera otra que impl ique subordinación, se

le impondrá sanción hasta de cuarenta dias multa . Si el hostigador fuese servidor

publico y utilizase los medios o circunstancias que en el cargo le propo rcione se le

destitu irá de su cargo .,".

Ade más tenemos las siguientes conceptua lizaciones:

Hostigamiento Sexual: "es el conjunto de insinuaciones, propuestas o

acciones de carácter sexual sean verbales o fisicas. no provocadas o aceptadas.

que ofenden y agreden la dignidad de la persona que la vive. Puede ser directo o

indirecto y provocar un ambiente de trabajo desagradab le y hostil." 32

Pavón Vasconcelos nos establece que el Hostigamiento Sexua l .. cons iste

en la acción de hostigar, significa molestar, perseguir, acosar a una persona y en

las leyes penales esta referida a una cond ucta esencialmente sexual, de manera

que el hostigamiento sexual es aquel mensaje o insinuación enviada a una

..1 RED de Mujeres Sindicalizadas. Rompiendo e l Sil encio. México. Enero 2002 .
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persona , que atañe directamente a su sexo y que es conocido por esta; aunque no

aceptada, lo cua l implica una actitud de falta de respeto a quien la cond ucta esta

dirigida, lesionando su derecho de libertad sexual." 33

Rubi nsten establece que consiste en una conducta verbal o física , en el

cual el auto r sabe o debe saber que es ofensiva para la victima. Mencionando que

la conducta f isica debe ser indeseada y afirma que se manifiesta en tocamientos,

roces, frota mientos o pellizcos cont ra el cuerpo de un emplead o para forza r a

ejercer coerción, en procura de un inte rcamb io sexual.

Husba nds, en un articulo publicado en la revísta internacional del trabajo en

1993 dice que trata de una exigencia formula da por un supe rior, el cual puede ser

o no el prop io empleado de sexo mascu lino o femenino, aún subo rdinado ya de

sexo masculino o femenino para que se preste a una actividad sexual si quiere

conseguir o conservar ciertos beneficios laborales.

En Canadá el Códig o de Trabajo lo describe como toda conducta ,

comentario, gesto o contacto de naturaleza sexual del cua l puede ser causa de

agravio o de humillación para cualquier empleado asi como lo que

razonablemente importe crear una condicíón de naturaleza sexual con relación al

empleo, a su ejerc icio o a una promoción.

En Bélgi ca es definido como "cualquier forma de comportamiento verbal , no

ve rbal o físico, de natura leza sexual. que el acosador sabe o debe saber que es

ofensivo para la dignidad de la muje r y del hombre en el trabajo".

, ~ Pavón. Vasconcelos, Francisco Gilberto Vargas Lópcz. Derecho Penal MeXicano ParteEspt'c i~ volumen
JI. Ed itor ial Por rúa. M éxico Distrito Federal. Pág . 40 7.
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Asi bien la Ley Francesa la conceptualiza como un acto de un empleador o

de un superior en al jerarqu ia laboral , por el cual éste, abusando de la autoridad

que le de su posición, ejerce presión sobre un empleado o empleada. con el fin de

obtener favores de Indole sexual, para si o para un tercero.

Por otra parte en Argent ina mediante decreto 2385/93 , que incrimina

conductas de acoso sexual en Ámbito de Administración Publica, refiriéndose a el

como el accionar del funcionario que con motivo o en ejercicio de sus func iones se

aproveche de una relación je rárquica induciendo a otro a acceder a sus

requerimientos sexuales haya o no acceso carna l.

La OIT denuncia al Hostigamiento Sexual como toda conducta de carácter

sexual no deseada que de acuerdo con la percepc ión razonab le del receptor,

infiere en su trabajo , se establece como condición de empleo o crear un entorno

de trabajo intirnidatorio, hostil u ofensivo.

Por último tenemos a Rodr iguez Saiac h que define al acoso sexual como

"el perseguir o importunar a un trabajado r con fundamento de razones sexua les el

cua l tiene como fundamento el trabajo en relación de dependencia , bajo la

dirección del empleado o persona juridica situación que importa una

discriminación en la comunidad laboral para el trabajador no acepta el ased io o el

avance sexual y produce o puede produc ir un cambio en las condiciones de

trabajo". 34

Julio J. Martinez Vivot, señala algunas de las conductas acosa tivas estas

son :

.. a) Abuso verbal o comentarios sexistas sobre la apariencia fis lca del

emp leado ,

.-..a RODRKiUEZ.Saiach. Acoso Sexual. hunos v otras cosas de despido. Pago6
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ESTA TESIS NO SAlJ:.
E LA BIBI,IOTECA

b) Frases ofensivas o de doble sentido y alusiones groseras o

humillaciones embarazosas,

e) Preguntas indiscretas sobre su vida privada ,

d) Separarlo de los ámbitos propios de trabajo para que la conservación

tenga mayor intimidad ,

e) Insinuaciones sexuales inconvenientes y ofensivas,

f) Solicitud de relaciones intimas aún sin requerir el coito, u otro tipo de

conducta de naturaleza sexual,

g) Exhibición de material pornográfico, como revistas , fotograf ías u

objetos ,

h) Tocamientos, roces o pellizcos deliberados y ofensivos, y

i) Cualqu ier ejercicio de violencia física o verbal. " 35

El mismo Julio J. Martínez describe las caracteristicas del Hostigamiento

Sexual en la siguiente forma:

"1.- Trata de un comportam iento, carácter o connotación sexual.

2.- No es deseado. por el contrario , es rechazado por la persona a quien se

dirige.

3.- Comporta una discriminación en razón del sexo.

.H Reynoso Davü a. Roberto. Delitos Sex uales . Editorial Poma. 2"edición. t\1éxico. 200 1.
i9
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4.- Si normalmente el acosador es un varón, podría serlo también una

mujer.

5.- El acoso sexual es un objeto subjetivo , ya que cada afectado debe saber

que actitudes le afectan o no." 36

El autor Elpidio González considera que acoso sexual es:

1.- Ped ir como condición de empleo explicita o implícitamente favores

sexuales o una relación sexual.

2.- Vincular la petición de favores sexuales. con amenaza de consecuen cia

desfavorables en materia de empleo.

3.- Prometer privilegios en el trabajo a cambio de favores sexuales.

3.2 ELEMENTOS

Tenemos como elementos de Host igamiento Sexual los siguientes:

a) Una persona Fisica

b) Otra persona física

e) Asedio reiterado

d) Fines lascivos

~ " \IART J"EZ. \ '1\ 0 1. Juluio.Acoso Sexual l"1l las Relaciom:s Labor¡¡h:~; Editorial Asrrea. Cuidad Bueno s
Aire, ]OO~

so

Neevia docConverter 5.1



e) Valerse de la posición jerárquica que implique subordinación

f) Causar un perjuicio o daño al pasivo." 37

3.2 .1 CONDUCTA

En esta figura la conducta es el comportamiento que lleva a cabo el sujeto

activo del delito, el cual consiste en escalar reiteradamente. con fines lasc ivos . al

sujeto pasivo .

Por la palab ra asediar entendemos el importunar a uno sin descanso con

pretensiones . esto es .el asedio , el cual cons iste en importunar. Molestar o agraviar

al pas ivo, además de ello la norma exige que el asedio se de en forma repetitiva y

que se ha realizado con fines lascivos; entendiendo por este último que tengan un

propósito relativo al placer sexual o de naturaleza erótica.

Las formas de llevarse a cabo esta conducta . pueden ser a través de

invitaciones , ofrecimientos o amenazas . con propós ito lasc ivo.

Ahora bien en la legislación penal nos establece que esta figura sera

punible cuando cause un perju icio o daño a la persona sobre qu ien recae.

..- Aruucharcpui . Requena Gnselda. Dc:re-cho Peníll. Segundas Edici ón. Eduonal Oxtor d. L'ni, t:rsJl ~ Prcss.
M évrco 200 1. P;Íg. 299.
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3.2.2 SUJETO ACTIVO

El sujeto activo es cualquier hombre o mujer que por su relación por el

pasivo, en la cual implique subordinación . aprove chánd ose de tal situación y

valiéndose de su posición jerárquica, real ice dicha conducta .

Al no precisa rse el sexo entendemos que tanto el hombre como la mujer

pueden ser activos del delito.

3 .2.3 SUJETO PASIVO

Será sujeto pasivo la persona de cualquier sexo sea hombre o mujer que se

encuentre bajo la subo rdinación del activo en cualquiera de las hipótesi s, que

enuncia el articulo 259-BIS.

El bien jurídico que se viola es la libertad y el normal desarrollo psicose xual

de la persona (sujeto activo).

3.3 CLASIFICACiÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

La aparición del Hostigam iento Sexual en el Cód igo Penal fue resultado del

decreto de reforma de fecha 20 de Diciembre de 1990, publ icado en el Diario

Oficial el 21 de Enero de 1991. Como primer punto de la clas ificación de esta

figura podemos determinar que esta clas ificado dentro del Titulo Decim oqu into

bajo el encabezado DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL

DESARROLLO PSICOSEXUAL.
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Existe n diversas clasifica ciones referentes al Hostigamiento Sexual, pero en

este punto solo haremos referencia a dos:

Grise lda Amuchategui lo clasifica de la siguiente manera:

" a) Por su composición es: norma l

b) Por su ordenación metodologia es; bási co o fundamental

c) Por su autonom ia es: autónomo

d) Por su función es: amplio

e) Por su daño es: de lesión

I) En orden a la conducta es: de acción

g) Por su acción es: continuado

h) Por su estructura es: simple

i) Por el número de sujetos es: uni subjetivo

j ) Por su número de actos es: plurisubsistente ; y

k) Por el resu ltado es: de resultado o material. " 38

;~ U" Cit. Pág , 297 .
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Pavón Vasco ncelos y Gilberto Vargas López dan la siguiente clasificación:

"a) ES UN DELITO DE ACCION.- incluye la omisión únicamente

si acedia , acosa o se solicita favores mediante movimientos corporales voluntarios

constitutivos de una acción. La amenaza forma parte de la cond ucta típ ica,

requiere de un comportamiento positivo a través de la palabra o hecho que

implique igual movimiento corporal voluntario.

b) ES UN DELITO INSTANTANEO.- se perfecciona cuando el

sujeto asediado , acosado o solicitado favores sexuales y se consuma en un

instante.

e) ES UN DELITO FORMAL.- el tipo no exige ninguna mutación

del mundo exterior al agente y de carácter material para perfeccionar el delito y

que sea con consecuencia de su nexo causal.

d) ES UN DELITO DE LESION.- por vulnerar la libertad individual

de un ámbito sexual en la persona ofendida.

e) ES UN DELITO DE SUJETO COMUN O INDIFERENTE.- la ley

no requiere calidad de ninguna especie en el autor ni en la víctima. Tanto el

homb re como la mujer pueden hostigar y ser víctimas u ofendidos del delito.

f) ES UN DELITO MONOSUBJETIVO.- a virtud de que el típo no

exija la necesaria concurrencia de una pluralidad de sujetos en su comisión.

g) ES UN DELITO ESCENCIALMENTE DOLOSO.- cuya emis ión

culposa es ínadmisible. La acción de asediar y acosar sexualmente. o bien

solicitar favores de naturaleza sexual revela en el sujeto la voluntad de realizar
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tales conductas previa representación de las mismas y conocimiento de su

ilicitud." 39

3.4 TIPIFICACION DEL HOSTIGAMI ENTO SEXUAL

Habrá tipicidad cuando la conducta realizada se adecue exactam ente al tipo

penal, esto es, cuando se den los elementos típicos a que hace referencia la

norma.

Esos elementos tipificantes son:

"1.- Que se trata de un comportam iento de carácter o connotación sexu al.

2.- Que no es deseado y, por el contrario es rechazad o por la persona a

quien se dirige.

3.- Que tienen incidencia negat iva en la situación laboral del afecta do ya

sea presente o futura.

4.- Que la conducta puede ser verbal o ñsíca. siempre de natu raleza sexual.

5.- Que el autor sabe o deberí a saber que es ofensi va o humillan te para el

afectad o.

6.- Que en principio, comporta a una discrim inac ión en razón del sexo .

7.- Que conforme a una de las excepciones del concepto , debe ser

efectuado por el propio empleador o sus dependientes jerárquicos.

:' Op ('11 P:l!;41~ .
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8.- Que si bien la destinata ria hab itual de l acoso sexual es una muje r,

también los puede ser un hombre en tales circunstancias .

9.- Que si normalmente el acosador es un varón , también pod ria ser lo una

mujer , con relación a un varón o a una persona de su mismo sexo o viceversa .

10.- Que también puede ser beneficiario del acoso sexual un tercero.

cliente o acreedor.

11.- Que el acoso sexua l es un concepto subjetivo, ya que cada afectado

debe saber que act itudes lo afectan o no.

12.- Que resul ta imposi ble, por sus caracte risticas, componer una lista de

act itudes o situaciones que comportan un caso sexual. " 40

En cuanto a la punibilidad la Ley señala que la pena que se impondrá al

activo de este de lito será de hasta 40 dias multa y de uno a tres años de prisión y

para el caso de que el act ivo sea un servidor publico la pena además de la anterior

abarc ara la dest itución de su cargo; este delito solo será perseguido en con tra de l

hostigador a petic ión de la parte ofendida .

3.5 FORMAS EN QUE SE PRESENTA EL HOSTIGAMIENTO SEXUA L

A) VERBAL

La forma verbal se lleva acabo a través de insinuaciones que el activo real iza

hacia el pasivo com o los son irrvitaciones a salir e incluso peticiones de carácter

.¡ .. lb rdem . Pago19
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sexual , real izar conversaciones hacia su 'persona. sus cos tumb res o bien plati cas

con carácter sexual.

B) FISICA

Esta es llevada acabo a través de tocamientos , roces o pellizcos haci a la

persona de manera ofensi va.

C) VISUAL

Es realizada a través de muestras de mate rial pornográfico el cual lleve

impli cito o trate de lleva r la manifestación de deseos sexuales hacia otra persona

Una vez analizado este cap itulo podemos llegar a la conclusión de que

Hostigamiento Sexual es el asedió reiterado de una persona a otra del mismo

sexo o de distinto con fines lascivos. esto es. con fines sexua les ya sea a través

de insinuaciones, platicas con dialogo sexual. tocamientos o roces hacia la

persona. además puede presentarse tamb ién a través de material como lo es

revistas o pel iculas de cuestión sexual; a si mismo debe mos entender que esta

figura debe comp render o conten er ciertos elementos que deben ser consumados.

uno de estos puede ser que el asedio sea reiterado.

Por otra parte esta figura es perseguible a petición de parte ofendida,

quiere decir, que con la queja de la persona que es hostigada y su penal idad va de

40 d ias multa hasta de uno a tres años de prisión o bien la destitución del cargo

cuando trate de servidor público.

Teniendo en cuenta el desarrollo de esta invest igación y una vez que se ha

hablado de los ante ceden tes y conceptualización de lo que es el Derecho de

Trabajo . así como de la figura del Host igamie nto Sexual; toca el turno de hablar
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sobre lo que será la demanda del hostigamiento en materia laboral. el que partes

interv endrán. así mismo el que medios de solución existe para con ello. las

repe rcusiones con las que cuenta las person as hostigadas y las consecuencias

tanto para ellas como para el host igador, por último se hablara acerca de la

propuesta que es la inclusión del hostigamiento sexual cómo causa l para la

rescisión de la relación laboral la cual deb erá ser incluida en la fra cción XI del

art iculo 51 de la Ley Federal del Trabajo.
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CAPITU LO CUARTO

EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL COMO CAUSAL DE RESCISION SIN

RESPONSABILIDAD PARA EL TRABAJADOR EN LA RELACiÓN LABORAL

4.1 ORIGEN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Aunqu e el Hostigamiento Sexual no era mencionado sino hasta la década

de los setenta, esta figura es un problema actua l, pues si recordamos en la Época

Feuda l en la Edad Media cuando los señores feudales gozaban de las primicias de

la mujer casada con uno de sus siervos, en la noche de bodas ejerciendo 'el

derecho de pernada : podem os establecer que desde entonces existe lo que es el

Hostigamiento Sexual.

Al iniciar la década de los 70's comenzó a mostrarse que tales conductas

son I¡evadas a cabo en el ámbito labora l, las cuales constitu ían un prob lema social

que requeria la intervención de la autoridad para su cese y su sanción.

Fue entonces en los Estados Unidos de América que entida des fem inistas

den unciaron públ icamente esta circunstancia, afirma ndo que en el lugar de

trabajo, era el sexo el medio para mostrar el poder como una forma más de la

opresión de las mujeres por los hombres .

Al principio los Tribunales Federales se mostraron recios para aplicar en

estos supuestos la ley de discriminación, entendiéndolos como prob lemas
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part iculares de los trabajadores dentro de su trabajo, pero fue en 1977 que los

Tribunales resolvieron esa situación , al decidi r una Corte de Apelación que el

acoso sexual por chantaje constituia una discriminación judicial califica en cuanto

al sexo. En 1981 otra decisión judicial califico el abuso sexua l por intimidación

estab leciendo lo mismo que la Corte de Apelación, asi pues fue que en 1986 se

expidió sobre estos temas la Carta Supre ma de Justicia .

La influencia mas directa del hostigamiento sexual es evidencia en

Inglaterra en donde la prensa se hace eco de las decisiones mencionados en los

Estados Unidos de América, sin perjuicio de las manifestaciones de

organ izaciones feministas en tal sentido, fue un Sindicato, el que en 1981 destacó

que el acoso era una conducta que merecía si intervención. se efectua ron

encues tas al efecto y se publica ron unas instrucciones que deberían toma r en

cuenta la Comis ión Nacional de Oportunidades del mismo sindicato , en ellos se

aconsejaba que al ocurrir un acoso, deb ia ser comunicado al delegado pertinente

para que la entidad tuviera conoc imiento y pud iera tomar en contacto con la

di rección a fin de resolver la situación , recurriendo a una denuncia en caso de que

los tramites fracasa ran.

España es el primer pais latino que introdujo previs iones relativas al acoso

sexual, dentro de sus normas laborales , con la reforma del Estatuto de los

Trabajado res, ocurrida en 1989 y para que esto ocurr iera algunas organizacio nes

sind icales , junto con el Instituto de la Mujer iniciaron un proceso divulgativo sobre

el tema del acoso sexual en los lugares de trabajo, demostrando la entidad de

esas situaciones y presiono hacia la reforma señalada consistente en la

incorporación de un párrafo sobre el acoso sexual en el mencionado Estatuto.

Ap robándose en 1990 el nuevo texto de la Ley de Procedimientos Labora les , con

lo que se ha dado un paso importante, aunque no suficie nte para eliminar las

conductas de los lugares de trabajo .
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Fueron dos factores los que incid ieron en la manifestaci ón de l acoso como

un problema social e influyeron en el desarrollo de actitudes , el primero es el

mayor ingreso de mujeres en el mercado de traba jo en una escala sin

precedentes entre los años 1960 y 1970 , esta mayor influencia sign ifica y se

entend ió como una amenaza con relac ión a mantener los niveles de ocupación por

los trabajadores varones , agregándole a ello que esto tomo forma s de

discriminación, como asignarles trabajos descal ificados con bajos sala rios, esa

presencia era apreciada como la de un sector que dócilmente se some terá a

conductas o insinuaciones sexuales , bajo el riesgo de perderlo.

El conocimiento de acoso u hostigamiento sexual al públ ico fue mediante

encuestas, requerimientos de entidades y manifestaciones de repudio a esta

condu cta.

"En datos proporcionados por la OIT en Austria , en 1986 se efectúo una

encue sta al respecto entre mil cuatroc ientos once mujere s trabajadoras, de las

cua les el 35.5% dijo haber estado en tal situación, otra encuesta en Dinamarca

abarco mil trescientas cincuenta mujeres tuvo respuesta posit iva en un 11%. En

Alemania en 1990 un estudio acedito que el 6% de las mujeres encuestadas hab ia

renun ciado al empleo por esta circunstancia, ocurri endo lo mismo en Irlanda con

parecida proporción . Finalmente en una encuesta realizada en Canadá en 1983,

un millón doscientas mil mujeres y trescientos mil hombres declararon haber sido

objeto de hostigamiento sexua l en su vida profesional. A su vez Serna Calvo, en

Madrid en 1987 en un estud io realizada por la UOT sobre una muestra de

setec ientos setenta y tres mujeres , el 84% declaró haber sido objet o de acoso

sexual en nivel leve verbal ( chistes, silbidos , piropos ), el 55% manifestó haber

haber padecido un mayor grado de acoso consistente en miradas lascivas y

gestos insinuantes, al 27% dijo haber tenido manifestaciones físicas de agravio

9 1
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razonamientos, pellizcos, toques, y e14% denuncio un comportamiento tendiente a

tener una relacione sexual."? "

Farley afirma que el acoso sexual fue un med io emp lead o por los hombres

para mantener la segregación laboral de las mujeres.

El inicio del acoso sexual sólo lo encon tramos referido a las mujeres, y en

espec ial a las que trabaja n. No aparecian referencias a que la misma situación

podri a presentarse respecto a varone s, que podia n ser también víctim as del

hecho. el acoso sexual es una muestra del ejercic io del poder con respecto a un

subordinado, solo tiempo más tarde con esfuerzos y venciendo resistencia, las

mujere s fueron adquiriendo cargos de jerarquia, dependiendo de los paises

todavia es notoria la diferencia entre estas y los varones en lo que ataña a cargos

ejecutivos, de conducción o mando. Así las denuncias y las referencias. y aún los

casos judiciales, se refirieron exclusivamente a mujeres acosadas a que se

sentían así después de algún tiempo comenz aron a aparecer y a difundirse casos

de acoso sexual a varones. Algo que causo sorpresa , por apa rtarse del diseño

habitual en la materia, la novela "ACOSO" de Crichton, donde el acosador fue un

varón y la acosadora una mujer.

En nuestro pais el acoso sexual es pan de todos los días. Desde la infancia,

generalmente a los varones se les enseñ a a decir piropos obscenos (frases que

aluden al físico de las mujeres de una manera ofensiva); también es común la

imagen del jefe que mant iene relaciones sexuales con su secretaria, y la del

patrón o de su hijo que agrede o se muestra coqueto frente a la trabajadora

doméstica. Asi se vuelve un tema recurrente en la tradición mexicana, de esta

manera nos podemos dar cuenta que el acoso y el hostigamiento sexua l no es un

tema reciente sino escondido por las personas que lo sufren por miedo .

J I \ 1 :\ RTJ~ EZ. Vivor Julio . Acos o Sexual en la RelaC iones d~ Laboraks Ednorial Asrrea. Buenos Alfes.
2002.
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4.2 CONSECUENCIAS

Algunos autores señalan que el host igam iento deja secuelas en muc has

víctimas. cons istent es en formas graves de tensión nerviosa. etc. Que dan lugar a

insomnios, dep resiones dificultándole el normal desarrollo de su trabajo y

cerránd ole la pos ibilidad de hacerio con satisfacción y gusto, dañándo lo psiqu ica y

materialmente : inc luso al verse forzado a tomar decisiones en contra de sus

intereses rut inarios .

El tratadista Elpidio González dice que el host igamiento pone en pel igro o

afecta los de rechos humanos. la dignida d. la salud , la intim idad . la seguridad, la

comod idad. el bienestar o cualquier otro dere cho adquirido: que lo ofende o

humilla y en el ámbito laboral especifica mente ; que altera o pone en peligro

cualquiera de los elementos que integran la relaci ón laboral.

Sobre las personas a las cuales recae esta figura , les trae ciertas secu elas

dent ro y fuera de su entorno socia l, lo que les afecta seriamente en diversos

asp ectos de su vida personal.

A continuación analizaremos que tipos de consecuencias conllevan a las

personas que sufren o son victimas dell Hostigamiento Sexua l, estab leciéndose

las caracteristicas en cuan to a las consecuencias de carácter social y laboral

(punto de estud io) ya que en la gran mayoría de las personas hostigadas se

presentan dichas molestias.

4.2.1 CONSECUENCIAS LABORALES

La presencia del hostigamiento dentro de los centros de trabajo. por parte

de un superior a un inferior (patrón-trabajado r) o incluso de un igua l (trabajador

traba jador), repercute en la siguiente forma:
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1. - Disminuye el rendimiento laboral y desalienta la satisfacción por el

trabajo .

2. - Propicia la creación de ambientes de trabajo hostiles y vitales.

3. - Negación de accesos o aumentos salariales.

4. - Cambios arbitrarios del lugar de trabajo.

5. - Negación de los laborales.

6. - Malas referencias del desempeño como trabajador.

. 7. - Levantamiento de actas administrativas por faltas no cometidas e

incluso,

8. - Despidos o renuncias voluntarias.

4 .2 .2 CONSECUENCIAS SOCIALES

El hostigam iento puede llevar a quien lo padece. a verse aislados de sus

amistades, sus compañeros y/o compañeras de trabajo . de su entorno social e

incluso de su propia familia. Es posible que la persona que vive esta situación no

se sienta con la confianza de comentarlo con sus amistades o su propia famil ia por

temor a la reacción que estos pueden tomar, pues al final la decis ión de guardar el

silenci o se convierte en una carga .

Además de las consecuencias mencionadas en los dos puntos anteriores

también existen y como principal las consecuencias que tiene el hostigamiento

sexual a nivel personal, más que consecuencias estos son sintomas que tienen

las personas como lo es: dolores gastrointesti nales, taquicardias, dermatitis,
9~
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alteraciones del sueño, angustia depresión, soledad, baja autoestima, y pánico las

cua les si el host igamiento continua o no, se pueden volver incluso cons tantes en

su vida cotidiana.

Para los acosados , su rechazo es causa de dificu ltades en el empleo con

repercusiones y seguimiento de tareas, creando circunstancias tan adve rsas que

conduce n a la renuncia a bien a solicitar un cambio de lugar de trabajo . La

situación se agrava con pérdidas de oportunidades de promoción, ascensos o de

modificaciones de las condiciones laborales, pues su relación laboral queda

afectada por no haber conse ntido el avance o al acto vejatorio y por no contar con

elementos probatorios como para presentarla. Además de todo , las personas

deben some terse a tratamientos psicológicos para tratar de superar sus males.

4.3 LA SUBORDINACiÓN Y JERARQuíA COMO ELEMENTOS PARA LA

PRESENCIA DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Para determinar este punto es importante defin ir a la subordinación y

jerarquia, es por lo que a continuación los conceptualizaremos .

SUBRDINACION, el Diccionario juridico lo define como: "el estado de una

persona que traba ja siguiendo las instrucciones de un empleador, sin

independencia en la ejecución de su tarea . A si ente ndida la suburd inación se

califica generalmente de subord inación jur ídica y constituye un elemento

caracter ístico del cont rato de traoajo"."

J~ RA'1'1\1 0;-';D. Guillen. Jean Vicent. Diccionario jurídICO. Editorial Termos S.A.. Bogot á Colombia. 200 1
pag. 4 l 7.
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SUBORDINACIÓN.- Sujeción al mando, orden dominio de uno, Ir. Sujetar

personas o cosas a la dependencia de otras; De subordinar // Adj. Se dice de la

persona sujeta a otra o dependi ente de ella, Cfr. trabaj o subordinado .

JERARQuiA. - es el orden entre los diversos grados de la iglesia cató lica , por

exte nsión, orden o grados de otras personas y cosas 1/ Judicial orde n gradual, por

subord inación , de los diversos jueces y tribunales .

JERÁROUICO.- perteneciente o relat ivo a la jerarqu ía, Cfr . obediencia

jerárquica, poder jer árquico, via jerá rquica .

Tomando en cuenta .estas definiciones referentes a la jerarquía pode mos

determinar que esta tiene mucho que ver en relación a este punto, puesto que ello

sign ifica los puestos que existen dentro de una empresa que van desde un obrero

hasta el dueño de la misma, y aunque existen ocas iones en que estos ni siquiera

se conocen . existen otros puestos como lo es de supervisores. jefes de. personal,

contadores, etc ., que toma ndo en cuenta su posición la hacen valer para poder

llevar a cabo actos de superioridad e incluso darse o llevarse a acabo lo que es al

hostigamiento sexual, asi como violencia labora l o discriminación .

Aho ra bien, se puede llegar a la conclusión de que tanto la subordi nación

como la jera rquía realmente son dos figuras muy importantes en cua nto a la

realización de dicha figura , pues siempre ir án ligadas ya que una persona con un

puesto superior (jerarquia) siempre va a tener a su cargo a otra u otras personas

(subord inación .)

Para ejemplificar lo anteriormente dicho, el tratadista Elpidio Gonz ález

considera que es acoso sexual:

a.- El pedir como condición de empleo, explicita o implicitamente favo res

sexuales o una relación sexual.
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b.- Vincular la petición de favores sexuales con la amen aza de

consecue ncias desfavorables en materia de empleo.

e.- Promete r privileg ios en el trabajo a cambio de favores sexuales .

Así pues podemos destaca r que la acepta ción por parte del trabajador.

proveniente de un superior. debe entenderse como una decisión tomada bajo

amenazas o por chantaje vinculada con los derechos laborales principalmente con

los de orden económico.

4.4 COMO DEMANDAR EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

La forma de llevar a cabo o bien de demandar lo que es el hostigamiento

sexual se puede realizar de diversas formas como lo es por la vía penal y en

especial tratándose dentro de una relación laboral lo podemos hacer en materia

de trabajo como enseguida lo destacaremos.

4.4.1 EN MATERIA LABORAL

El host igamiento sexual en nuestra materia de estudio si puede llegar a ser

demandado; obviamente esta figura puede ser tomada por amenazas a las

persona s que sufren de ello a renunciar o al despido voluntario, pero estas

personas pueden acud ir a las Instituciones de trabajo para solic itar ayuda ahora

bien se puede demanda r y realizarla pídiendo su indemnización tal y como lo

mencionan los arti culos 50 y 52 del la Ley Federal del Trabajo. los cuales a la

letra dicen:

ARTICULO SO: "Las indemnizaciones a que se refiere el art iculo anterior

consistir án: 1. - Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un
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año . en una cantida d igual al importe de los salarios de la mitad de l tiempo de

servicios prestados . si excedierá de un año , en una cantidad igual al import e de

los sala rios de seis meses por el primer año y de veinte días por cada uno de los

años siguientes en que hubiese prestado sus servic ios. 11 - Si la relación de trabajo

fuera por tiempo indeterminado. la indemnización consis tirá . en veinte dias de

salari o por cada uno de los años de servicio prestad os y. 111- Ade más de la

indemn ización a que se refieren las fracciones anteriores en el importe de tres

meses de salario y en el de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta

que se paguen las indemnizaciones."

ARTICULO 52: "El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los

treinta días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas

mencionad as en el arti culo anter ior y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice

en los términos del articulo 50:

Como el articulo 52 lo indica al decir... treinta dias siguientes a la fecha en

que sé de cualquiera de las causas mencionadas en el arti culo anterior....

refiriéndose con ello al art iculo 51, el cual mencionare mos en el punto 4.8. aqui

haremos mención de que cuando exista alguna de las causa s que den lugar a la

rescis ión de la relación de trabajo tal como lo menciona el articu lo 52 de la Ley

Federal del Trabajo.

4.5 PROCEDIMIENTO

Todo procedim iento laboral ordina rio se inicia con una demanda esc rita

presentad a ante Oficialia de partes en la Junta de Conciliación o de Conciliación y

Arbitraje que corresponda. el mismo dia antes de que concluyan las labores de la

Junta (Art. 871 L. F. T.). la cual deberá acordar dentro de las 24 horas siguien tes a

recepción y señalará día y hora para la celebración de una aud ienc ia que se

llevará a cabo dentro de los quince dias siguientes para tener lugar una Audi encia
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de Conciliación, Demanda Excepciones, Ofrecimiento y Adm isión de Pruebas;

Ordená ndose emplazar al demandado con copia cotejada de la demanda con una

anticipac ión de 10 dias hábiles a la fecha de la audiencia (Art . 873.)

El art iculo 685 de la Ley de la materia, indica que el procedimiento será

público, gratu ito, inmed iato, predominantemente oral y se iniciará a instanc ia de

parte . Este procedim iento comprende de tres etapas que son; de conci liación,

demanda y excepc iones y de ofrecimiento y admisión de pruebas .

4.5.1 DEMANDA

Podemos determinar que la demanda ocupa un lugar de gran referencia

para su estudio pues se ha determ inado que ella es la base de susten taciones del

proceso ya que propicia múltiples y variadas consecuencias.

La demanda es considerada como una petición formulada por el

demandante al tribunal, para que éste emita un fallo contra el demandado. Por su

parte Chiovenda la determina demanda judicia l, como el acto mediante el cual una

parte comparece afirmando que una voluntad concreta de la ley le garantiza un

bien, decla rando creer que esa voluntad sea activada e invocada a tal fin por la

autor idad del orden jurisdiccional. Así es como Miguel Bermúdez Cisneros

concr.eta estas ideas señalando ; "demanda es la primera pet ición en la que el

actor formula peticiones, solicitando del Tribunal la declaración, reconocimiento o

protección de un derecho" 43

Por su parte Armand o Porras López citado por Francisco C órdova Rome ro,

def ine a la demanda "como el acto formal mediante el cual, el actor ejercita su

J ¡ BER.~1ÚDEZ Cisnercs Miguel. Derecho Procesal del Trab~. Editorial Trillas. Mé'X1CO. 2006. Pág. J27.
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acción en contra del demandado ante el poder jurisdicciona l, a fin de que la Ley

proteja el derecho invocad o"44

4. 5.2 REQUISITOS

La demand a debe contener ciertos requisitos fundamentales en cuanto a su

fondo para una mejor integración y ellos son los siguientes:

1. - Nombre y domicilio del actor, es un requisito que tiende a establ ecer

con precisión quién será la persona que asume el papel de actor; si concurriera

representado deberá acompañarse de poder que acredite la representa ción.

El actor tiene la obligación de señalar su domicilio para pode r recibir

notificación alguna, en ocasiones se señala el domicilio del despacho del

apoderado que lo repres enta en juicio.

2. - Nombre del demandado, estableciendo en referencia a ello el art ículo

712 de la Ley Federal del Trabajo que cuando no se conozca el nombre del

demandado, puede establecerse el domicilio del lugar de trabajo y la activ idad a

que se dedica el demandado, lo que implica que en lugar del nombre solo se

señale " a quien resulte responsable, patrón o propietario de la fuente de trabajo",

la designac ión del domicil io para el demandado para determinar el lugar en que se

fijará la responsabilidad.

3. - La acción a demanda r, design ándo la con exactitud decidiéndose, ya

sea indemnización o reinstalación.

4. - Nombre de la autoridad a quien se dirige la demanda.

4 4 CÓRDOVA Romero. Francisco. derecho Procesal del Trabajo (con fonnularios y lurisprudencias ),
C árdenas Editores. 2" Edic ión. México 2000. Pago74.

100

Neevia docConverter 5.1



5. .. Los hechos en que se fundamenten las acciones explicándolo

claramente; esto es toda demand a debe contener una relación breve y clara de lo

que se pide del demandado esto es una " relación de hecho s " haciendo con ello

posib le a la autoridad correspondiente y al demandado cuando, dónde y como

ocurrió el hecho que genero la demanda, aqui tamb ién se comprende la narración

de las condiciones de trabajo en que se viene laborando así como el salario base

esto con el fin de poder dictar u laudo congruente con las prestaciones exigida s.

6. .. El derecho , toda integración de una demanda requie ra la

fundam entación en derecho la cual consiste en expone r los apoyos jurid icos en

que se citen los articulas que se transgredieron por el demandado asi como los

que garanticen el derecho·al reclamo.

7. .. Por último se debe concluir con la petición clara y concreta de la

demanda .

8... y bien la firma o huella digital del actor o en su caso de quien lo

represente en juici o.

La demanda será presentada con tantas copias como demandados sean

para su debido trans lado .

Su presentación tiene varios efectos:

1. .. Interrumpe la prescripción de las acciones.

2. .. Se inicia el procedimiento labora l.

3. .. Se inicia la relación juríd ica procesal entre el actor y la autoridad.

4. .. Finca la competencia de la junta ante qu ien se presenta la dema nda.
JO!
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4.5.3 LAS PARTES

El articulo 689 de la Ley respecto a las partes dice: "son partes en el

proceso del trabajo , las personas físicas o morales que acrediten su interés

juridico en el proceso y ejercitan acciones u opongan excepciones.

Al hablar de partes nos referimos al protagonista y el antagonista en los

cuales el interés juridico significa que el actor es el sujeto activo, que es quien

realiza la iniciativa, y el sujeto pasivo es quien se ve afl igido a soportar las

consecuencias del juicio, al cual se le llama demandad o.

Tamb ién pueden ser partes los terceros o terceristas dentro de las cuales

están consideradas aquellas personas que al estimar violados sus intereses

juridicos en un juicio entablado por otros, pueden intervenir en él o ser llamados a

juicio los cuales comparecen para defenderse.

4.5.4 LAS PRUEBAS

La prueba es la demostración de la certeza de un hecho afirmad o por

alguna de las partes en litigio, la prueba ofrece diversos aspectos como lo son la

acción de probar y el efecto de la prueba. los medios o instrumentos de prueba y

los órganos de la prueba .

Existen diversos conceptos de algunos autores como los sigui entes , con

relación a lo que es la prueba para cada uno de ellos.

Rafae l de Pina dice: "prueba en sent ido gramatical, expresa la acción y

efecto de probar, la razón, argumento, instrum ento u otro medio con que se

pretende mostrar y hacer patente la verdad o la falsedad de una cosa".
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Eduardo Paliares en su Diccionari o de Derecho Procesal Civil dice

"prueba se refiere al medio o instrumento de que se sirve el hombre para

evidenciar la verdad o la falsedad de una propos ición, la existencia o inasistencia

de algo".

Para Couture"prueba es demostrar de algún modo la certeza de un hecho

o la verdad de una afirmación... en el sentido juridico, y especificamente en

sentido procesa l, la prueba es... un método de averiguación un medio de

comprobación."

Por último Carnelutti señala que el significado de corriente de prueb a es

"la demostración de la verdad de un hecho realizada por los medíos legales, o bien

la demostración de la verdad legal de un hecho."

Asi pues la acción de probar es la aportación en el proces o de los

eleme ntos de convicción para la verificación de los hechos; los medios son los

procedimientos para llegar al conve ncimiento de los hechos y la prueba que en si

es la demostración de la cert idumbre de los hechos .

Podemos afirmar que la prueba es la verificación de las afirmaciones

formuladas en el proceso.

La prueba tiene cierto objeto que es el estab lecer la conformidad entre

afirmacio nes de los hechos , asi la prueba debe demostrar afirmaciones.

El fin de la prueba es que el juzgador se convenza de lo que las partes

afirman tanto en la demanda como en la contestación de la misma .

Las razones o motivos que conllevan a la prueba son las razones, las

consideraciones, argumentos e instituciones a través de los cuales el juez tiene

por acreditado los hechos alegados por las partes . Todo objeto o circunstanc ia
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que sirva para lograr la convicción del juzgador respecto de la afirmació n de las

partes .

El articu l0776 de la ley menciona "son admisibles en el proceso todos los

medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especia l las

siguientes "...

1. - CONFESIONAL. - La confesión es el recono cimiento que una persona

hace de hechos que se invocan en su contra y solo produce efectos en lo que le

perjudica.

2- DOCUMENTAL.- Documento es cualquier material percep tible por los

sentidos y capaz de propo rcionar información, documento puede abarcar desde

una hoja de papel hasta una ruina arquitectónica, o una pintura rupestre los cuales

son capaces de proporcionar a quien los interprete una gran información úti l, al

documento en sentido amplio es toda cosa que contiene algo escri to con senti do

tangible. En sentido estr icto es documento todo escrito que contenga información

de interés o relevancia procesal.

Los documentos pueden clasificarse en documento públicos esta blecidos

en el articulo 795 de la Ley Federal del Trabajo, dice: son documentos públicos

aquellos cuya formulación esta encomendada por la ley a aun funcionario

investido de fe publica, asl como los que expida en ejercicio de sus funciones.

y por otra parte son documentos privado s todos aquellos que no reúne n

los requisitos previstos para los documentos públicos , pues su autenticidad

dev iene de firmas o huellas dig itales estampada s en ellos, de los cuales si existe

duda del contenido, estos deben ser perfeccionados media nte \el cotejo o

compulsa con el original tal y como lo menciona el articulo 798 de la ley de la

materia.
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3. - TESTIMONAL.- Testigo es toda persona que, sin ser parte en el ju icio .

conoce de los hechos que la motivaron. Para Néstor de Buen testigo no es

perso na que necesariamente conozca los hechos, sino persona que decla ra

conocer los hechos controvertidos.

4- PERICIAL.- Perito es la persona que auxilia al juzgador con sus

conoc imientos científicos , técnicos o artist icos en la investigación de los hechos

controvertidos. La prueba pericial versará sobre cuestiones relativas a alguna

ciencia, arte o técn ica, algunas veces serán expertos en qratoscopia . caligrafia ,

qu imica, med icina, tránsito terrestre, arquitectura, etc.

La ley dispone que los peritos deben tener conocimiento en la cienci a.

técnica o arte sobre la cual versará su dictamen; si la profesión estuviere

reglamentada, los peritos acreditarán su autorización conforme a la ley.

5- INSPECCIÓN.- Es el examen sensorial realizada sobre objetos y

documentos relacionados con la controversia. Esta probanza la encontramos

regul ada en los articulos 827, 828 Y 829 de la Ley Federal del Trabajo; esta

prueba es realizada por un actuario.

6- PRES UNCIONAL.- Presunción es la consecuencia que la ley o la junta

deduce de u hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido . La

presunci ón puede ser legal o humana, la primera es establecida por la ley

expresamente y la segunda de las mencionadas se da cuando un hecho

debidamente probado se deduce que es consecuencia de otro.

7- INSTRUMENTAL.- Esta es el conjunto de actuaciones que obran en el

expedien te formado.
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8- FOTOGRAFIAS y en general aquellos medios aportados por las partes .

4.5.5 LA CARGA DE LA PRUEBA

Carga es una cosa que ejerce peso sobre otra. Para Carneluti carga es, una

facultad cuyo ejercicio es necesario para la obtenció n de un interés.

Tratándose de conflictos originados por despido del trabajador, las acciones

a decid ir cuando el despido es injustificado, son la reinstalación y la indemnización

const itucio nal; y la carga de la prueba en estos casos correspo nde tanto al

trabajador como al patrón, el trabajador debe probar la existencia del contrato y el

hecho de no esta r laborando y en el caso de hablar de la existencia de l

hostigamiento aqui el trabajador debe comprobar la existencia de dicho acto;

cuando estos hechos son negados por el patrón a él le toca comprobar lo contrario

esto es su dicho.

Por otra parte, el patrón que fundamente un despido just ificado en

cualq uiera de las causales previstas en el articulo 47 de la Ley Federal del

Trabajo. no basta que solo mencione la causa, sino que es indisp ensable que

prec ise los hechos que const ituyeron confo rme a su parecer, la causa de ese

despido.

Él articulo 784 de la ley nos menciona las causas para eximir al trabajador

de la carga de la prueba, estableciendo lo siguiente: La Junta eximirá de la carga

de la prueba al trabajador, cuando por otros medios este en posibilidad de llega r al

conocimiento de los hechos , y para tal efecto requerir á al patrón para que exhiba

los doc umento que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligac ión lega l de

conservar en la empresa, bajo el aperc ibimiento de que de no presentarlos . se

presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso.

corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controvers ia sobre:
I0(,
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1.- Fecha de ingreso del trabajador;

11. - Ant igüedad del trabajador;

111.- Faltas de asistencia del trabajador;

IV.- Causa de rescisión de la relación de trabajo:

V.- Terminación de la relac ión o contrato de trabajo para obra o tiempo

determ inad o. en los términos de l art iculo 37 fracción J y 53 fracc ión 111 de esta ley;

VI.- Constancia de haber dado aviso por escrito al traba jador de la fecha y

causa de su desp ido :

VII.- El contra to de trabajo:

VIII.- Duración de la jornada de trabajo;

IX.- Pago de días de descanso y obliga tor ios;

X.- Disfrute y pago de vacaciones :

XI.- Pago de primas dominical, vacacional y de ant igüedad;

XII.- Monto y pago de salario;

XIII.- Pago de la part icipación de los trabajadores en las utilidades de las

empresas ;

XIV.- Incorporación y apo rtación al Fondo Nacional de la Vivienda .
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4.5.6 DESAHOGO DE lA PRUEBA

El ofrecimiento de las pruebas es el acto atraves del cual las partes rem iten

sus pruebas. al tribunal juzgador. con las que pretenden comprobar su dicho y con

las cuales además deben referirse a los hechos controvertidos .

las pruebas se prese ntan en la tercera fase de la audiencia que es la

Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de pruebas. las partes que ofrezcan

pruebas van a acompañar a su ofrecimiento todos los elementos necesarios para

su desahogo. Así pues el acto r ofrecerá sus pruebas en relación a los hechos

controvertidos. después el demandado ofrecerá las suyas y podrá obje tar las de

su contraparte y este a objeta r las del demandado; las partes podrán ofrecer otr as

pruebas siempre y cuando tengan relación y que aún no haya termina do la etapa.

Una vez con clu ido el ofre cimiento. la Junta resolverá inmediatamente cuale s son

las pruebas que adm itió y cuales desecha. asi concluirá la Junta y seña lará dia y

hora de audi encia de desahogo de prue bas (articulo 883 l ey Federal de l Trabajo.)

A ) PRUEBA CONFESIONAL

Esta prueba es cons iderada trad iciona l por excelencia y uno de los med ios

probatorios más usuales en todo ju icio. esta prueba podemos decir que reviste dos

elementos que versan sobre el reconocimiento de hech os invo cados en contra del

absolvente y que el reconocimiento perjud ique al mism o. la prueba confesional se

encuentra regulada en los art iculos 786 a 784 de la Ley Federal de l Trabajo que a

la letra dicen :

ARTíCULO 784 .- La Junta eximirá de la carga de la prue ba al trabajador.

cuando por otros med ios este en pos ibil idad de llega r al conocimiento de los

hecho s. y para tal efe cto requerirá al patrón para que exhib a los do cum ento que.

de acuerdo con las leyes. tiene la obligación legal de con serva r en la empresa .
lOS
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bajo el apercibimiento de que de no prese ntarlos, se presumirán ciertos los hechos

alegados por el trabajado r. En todo caso , corresponderá al patrón probar su dicho

cuando exista controversia sob re: 1. - Fecha de ingreso del trabajador: 11.

Antigüedad del trabajador; 11 1. - Faltas de asistencia de l t rabajador: VI.- Caus a de

rescisión de la relación de trab?jo : V.- Terminación de la relación o contrato de

traba jo para obra o tiempo determinado, en los términos del articulo 37 fracción I y

53 fracción 11 1 de esta ley: VI.- Constancia de haber dado aviso por escrito al

trabajador de la fecha y causa de su despido; VII.- El contrato de trabajo : VIII.

Duración de la jornada de trabajo: IX.- Pago de dias de descanso y obligatorios;

X.- Disfrute y pago de vacaciones; XI.· Pago de primas domi nical, vacacional y de

antigüedad: XII.- Monto y pago de salario; XIII.- Pago de la partic ipación de los

trabajadores en las utilidades de las empresas; XIV .- Incorporación y aportación al

Fondo Nacional de la Vivienda.

ARTíCULO 786.- Cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte para

que concurra a abso lver posic iones .

La confesión puede ser: JUDICIAL. es aquell a que se hace en el tiempo y

forma y con los elementos requeridos en el proced imiento, EXTRAJUDICIAL.- se

hace fuera de un juicio con un juez distinto o incompetente, EXP RESA.- no

necesariamente se da en la etapa procesal sino en cualquier momento del

proceso. FICTA.- cuando se tiene a la parte por confeso por inasistencia,

SIMPLE.- cuando se reconocen los hechos de manera ciaran senci lla y concisa

manifestando solo "SI" o "NO", y COM PLETA.- cuando además de un SI o un NO

se realizan aclaraciones.

"La prueba confes ional se desahoga cuando el abso lvente responde a las

posiciones realizadas por el articu lante , esta comi enza con la comparecencia de

las personas ofrecidas para tal efecto, a cont inuac ión se form ulan las posiciones , (

son afirmaciones que sostiene una parte frente a otra, el articulante frente al
l (J')
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abso lvente)" 45, estas deben presentarse por la parte oferen te mediante un pliego

que contenga las mismas el cual debe ser firmado tanto por el absolvent e como

por el articulante, si no se presentan por escrito , en ese momento deberán

articu larse previa calific ación que de legales haga la junta sobre ellas a fin de que

las posiciones versen sobre hechos controvertidos, una vez calificadas el

absolvente bajo protesta de decir verdad responderá a cada una de las posiciones

que le formularon , de manera oral y sin presencia de abogado , conc retándose a

afirmar o negar y en caso de ser necesa rio inmediatamente podrá agregar las

explicaciones convenientes , y una vez que haya terminado de absolver todas las

posicio nes deberá firmar el acta .

Podemos determinar de igual form a que existe la confesional de parte y la

confesional para hechos propios la cual es desahogada por los representantes de

las personas morales como lo son directores admin istradores y gerentes, esto es,

por personas que ejerzan funciones de dirección y adm inistración en la emp resa o

establecimiento, cuya condición es que trata de hechos que deban series

conocidos o se les atribuyan en la demanda o contestación de la misma .

Para el caso de que el absolvente no se presente al desahogo se le tendrá

por fictamente confeso de las articulaciones que se le hayan formulado y ca lificad o

de legales (articulo 789 Ley Federal del Trabajo.)

B) P,RUEBA DOCUMENTAL

El ofrecimiento de las pruebas documentales es realizado en la tercera

etapa de la Audiencia trifásica, estos son exhib idos al momento de ofrecer a la

junta sus pruebas ambas partes , dentro del escrito se detallan los documentos,

com o ya se menciono en el punto 4.5.4 al hacer referencia de Que los doc umentos

~ ~ ASE~CIO Romero. .Ángel. !\1¡¡nual de Derecho Procesal del Trab:ljo. Editorial Trillas. .\h~ x¡¡: o ~ooo. PJ~ .

oz.
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se dividen en públ icos y privados , asi pues puede ser prueba cualquier tipo de

documento escrito que tengan en sus manos las partes y que sirva para

fundamentar su dicho como lo es que existió relación de traba jo , pues recibia un

salario comprobándolo con recibos de pago, la documental también puede ser

alguna acta de nacimiento, matrimonio, defunción , la hoja rosa del IMSS , alguna

receta médica, una carta de recomendación, e incluso puede ser util izada una

renuncia elaborada por el trabajador, al reputar como autor de un documento

(privado) al que lo suscribe , pues documento es toda cosa que sea producto de un

acto humano, perceptible por los sentidos de la vista y del tacto que sirva de

prueba histórica directa y representativa de un hecho cualquiera , que pued e ser

decla rativa representativa o simplemente represen tativa .

Migue l Bermúdez Cisneros estab lece que para que los docu mentos sirvan

como prueba valedera debe cumplir con ciertos requisit os:

"1. - El documento debe ser elaborado en plenitud de conocimiento y no

arrancado a la fuerza o coacción a quien lo suscribe.

2. - Llevar el doc umento al proceso de un modo legitimo, esto es, que sea

prop iedad de quien lo ofrece .

3. - El tercer requisito conserva la dist inción de documento púb licos y

privados, pues si son documentos públicos requieren que se hayan cumplido con

los requisitos y formalidades exigidas por la ley para su formación.

4, - Cuando se aporten copias de docu mentos originales para su validez , se

requiere que se haya cumplido con los requisitos exig idos por la ley para su

certi ficación .
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5. - Sean presentados y admitidos en el proceso con su deb ida

oportunidad ." 45

C) TESTIMONIAL

La prueba documental se encue ntra seña lada en la Ley Federal del Trabajo

en los art iculos del 813 al 820.

Testigo es la persona que da testimonio de una cosa o la atestigua, es la

persona que presenta o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo . El

testigo puede tener ciertas caracter isticas la solvencia moral, la idoneidad y el

desinterés en el ju icio en que declare.

El test imonio debe ser un acto personalisimo, pues Ia persona que haya

sido citada a rend ir la prueba no puede delegar facultades a otra persona para que

concu rra a exteriorizar la constancia de hechos por él presenciados; el test imonio

debe versar sobre hechos, simple y llanamente sob re lo que vio y /e consta y/o

sean vers iones escuchadas por él.

Para su ofrec imiento debe llevarse acabo lo establecido por el articulo 813

de la Ley Federa l del Trabajo que a ala letra dice :

"ARTICULO 813: La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir

con los requisitos siguientes: 1. Solo podrá ofrecer un máximo de tres test igos por

cada hecho controvertido que se pretenda probar , 11. - Indicará los nombres y

domicilios de los testigos; cuando existe impedimento para presentar a los testigos

debe rá solicitarse a la junta que los cite, señalando la causa o motivo justificados

que le impidan presentar/os directamente: 11 1.- Si el testigo radica fuera del lugar

01.. idem. Pago109. 110.

112

Neevia docConverter 5.1



de residencia de la junta , el oferente deberá al ofrecer la prueba acompañar

interrogatorio por escrito, al tenor del cua l deberá ser interrogado el test igo ; de no

hacerlo se declarará desierta. Así mismo, exh ibirá cop ias del interrogatorio las que

se pondrán a disposición de las demás partes, para que en él termino de tres días

presenten su pliego de preguntas en sobre cerrado, y IV.- Cuando el testigo sea

alto func ionar io público, a ju icio de la junta , podrá rendir su declaración por medio

de ofic io, observándose lo dispuesto en este artículo en lo que sea apl icable."

El oferente presentaran a sus testigos el d ía y hora seña lada

personalmente, salvo que tenga algún impedimento, los testigos serán

desahogados en el orden en que fueron ofrecidos, estos deberán iden tifica rse

plenamente para evita r suplantaciones, en caso de que no lo hicieren. la junta le

concederá tres dias para que lo realice (art iculo 815 fracció n 11 de la Ley Federal

del Trabajo.)

Los interrogatorios serán ora les y realizados en audiencia, a menos que

sean examinados por exhorto.

Para el desahogo de esta probanza , al test igo se le tomará la protesta de

decir verdad, advirtiéndo le que en caso de incurrir en falsedad será sancionado;

se hará constar su nombre, edad, estad o civil, ocupación; después se les tomará

su declaración.

Las preguntas y respuestas se formularán de manera verbal y directa , la

junta admi tirá las que se relacionen con el asun to, que no se haya repetido o que

lleve impl ícita la respuesta. El oferente de la prueba será quien primero interrogue

a su testigo.

Los testigos deben justificar el conocimiento sobre los hechos que expuso,

esto es, los mot ivos , causas o razona mientos por lo que sabe todo lo declarad o. Al

\ 1:\
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term inar de declarar y revisar lo escrito en el acta firmará al margen las hojas que

contengan lo dec larado.

Es caso de que los o el testigo no se presente deb e tenerse la testimonial

por des ierta, si por algún motivo no fue citado por el tribuna l, se debe rá señalar

nuevo día y hora para su desahogo.

TACHA DE TESTIGOS

Tacha es el acto procesal por el cual se impugna la dec laración de un

testigo con la finalidad de anu lar los efectos de su testimon io. Tachas son causas

que invalidan o disminuyen el valor de las decla raciones de los testigos.

El artic ulo 817 dice : "Las objeciones o tachas a los testigos se formularán

oralmente al concl uir el desahogo de la prueba, para su apreciación poste rior de la

jun ta ."

TESTIGO UNICO EN MATERIA LABORAL

Puede darse el caso de que al ofrecer la prueba testimonial se realice con

solo un testigo a esto el articulo 820 dice:

ARTICULO 820 : "Un solo testigo podrá formar convicción si en el mismo,

conc urren circunstancias que sean garantia de verdad que lo hagan

insospechable de falsedad los hechos sobre los que declara si : 1. Fue el único

que se percato de los hechos. 11.- La declaración no se encuentre en oposición con

otras pruebas que obren en autos . y, 11 1.- Concurran en el test igo , circunstancias

que sean garantia de veracidad.
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Neevia docConverter 5.1



O) PRUEBA PERICIAL

La peritación es una actividad procesal desarrollada por persona s distintas

a las partes del proceso. especialmente calificadas por sus conocimientos

técnicos. artisticos o cientificos llevada a cabo por una persona con el cargo de

perito.

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 822 establece los requis itos para

ser perito al decir que los peritos deben tener conoci miento en la ciencia, técnica o

arte acerca del cual verse su dictamen. si la profesión estuvie ra reglamentada. los

peritos deben acredita r su autorización conforme a la ley.

Para su desah ogo estaremos conform e al articu lo 825 de la ley de la

mate ria que estab lece . ARTICULO 825. -" ... fracción 1- Cada parte presentara

personalmente a su perito el dia de la audiencia .... 11 ,- Los peritos protestarán

desempeñar su puesto con apego a la ley e inmed iatamente después rendir án su

informe. a menos que por causa justificada soliciten se seña le nuevo día y hora

para rendir su dictamen. 111 .- La prueba se desahogara con el perito que

concurra.... IV.- Las partes y los miembros de la Junta podr án hacer al perito las

preguntas que juzgu en conve nientes: V.- En caso de exist ir discrepancia en los

dictámenes. la Junta designara un perito tercero.

La prueba deberá ofrecerse indicando la materia sobre la cual va a versa r.

exh i ~ iendo cuestionario con copia para cada una de las partes (artículo 823 .)

Cada parte debe ofrecer su perito salvo lo dispuesto en el arti culo 824 de la

Ley de la Mate ria. Admi tida la prueba se señalara día y hora para su desahogo .

presen tando persona lmente a los peritos. los cuales protesta rán su cargo y

rend ir án su informe. si se encontrase dict ámenes discordantes la Junta desganara

un perito tercero en discord ia.
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E} PRUEBA INSPECCIONAL

Prueba regulada en los articulas 827. 828 y 829 . Consiste en el examen

que el tribunal hace directamente del hecho que se quiere probar. para verificar su

existen cia . características y circunstancias. para percibirlo con sus propios

sentidos . gene ralme nte es llevada a cabo por el actuario; puede recaer sob re

objetos . documentos o personas.

La parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto materia de la

misma, el lugar donde debe realizarse. los periodos que abarca y los documentos

u objetos que deben ser examinados. deberá hacerse en sentido afirmativo,

fijando los hechos o cuestiones que se pretenden acredita r con la misma (articulo

827 L. F T.)

Una vez que la Junta admita esta proba nza seña lara día y hora para que se

desarroll e dicha dil igencia . si la prueba va a prac ticarse sobre documentos u

objetos que se encuentren en poder de una de las partes. la Junta lo aperc ibirá

para el caso de que no los presente se le tengan por presunt amente cie rtos , los

hechos que se traten de probar.

Para su desaho go el actuario debe observar ciertas reglas que son :

l.. Se ceñ irá estrictamente a lo señalado por la Junta.

II.-Req uerirá se le ponga a la vista los documen tos u objetos que deben

inspeccionarse,

11 1.- Las partes y sus apoderados pueden concurrir a la audiencia y formular

las objeciones u observaciones pertinentes. y

11 6
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IV.- De la diligencia se aventa rá acta circunstanciada, que firmarán las

partes que intervinieron en ella, agregándose al expediente previa razón en auto s.

(Articulo 829 L. F. T.)

F) PRUEBA PRESUNCIONAL

Presunción es la consecuencia que la Ley o la Junta deducen de un hecho

conocido para aver iguar la verdad de otro desconocido. Existen dos tipos de

presunción, la legal y la humana . Aquí las partes al ofrecer la prueba presunci onal

deben indicar en que consiste y lo que acredita con ella.

Las presan ciónales tanto legal como humana admiten prueba en contra rio

de ella y pueden destruirla. Esta probanza se encuentra en los articu tos 830 a 834

de la Ley Federal del Trabajo.

4.6 FORMAS DE ACREDITAR EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Para determinar la presencia del Host igamiento Sexual , se requ iere la

presencia de testigos, aunque desg raciadamente esta forma para demostrar su

presencia es muy comp licada, puesto que las personas que de alguna u otra

forma se dan cuenta de que un miembro de la empresa es un hostigado r dentro

del centro de trabajo; por lo que las personas hostigadas lo cuente o bien

observen que el hostigador toca o intimida a sus compañeros . no lo hablan por

que podrian esta r amenazados, pero tamb ién podemos tomar en cuenta que

existe la posib ilidad de que algunas de ellas rompa el silencio (refiriéndonos a

ellas como las personas que observan los ased ios de l hostigamiento o a qu ienes

sufren de ello); lo cual seria una prueba buena y un buen sustento en una

demanda de tipo laboral para este tipo de problemas .

1J 7
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Otra forma para llegar a su comprobación es a través de la realización de

un examen psicológ ico, y dentro de un juicio laboral , esta seria ofrecida como una

pericial psicológica, ya que en la mayoría de los casos las victim as que sufren de

ello les trae ciertas consecuencias como lo son taqu icardias, angustia , dep resió n,

soledad pánico, baja autoestima entre otras; esta seria entonces la prueba

principal, para dicha denuncia a demás de las prueb as ofrecidas comúnmente las

cua les son: la confesional, testimo nial, peric ial (grafoscopica , grafo métrica y

psicológica), sin dejar fuera la Instrumental, PRES UNCIONAL en sus dos senti dos

e Inspección.

4.7 FORMAS DE SOLUCION

La ley Federal del Trabajo señala que el trabajador tiene como opciones para

llegar a un arreglo en cuanto a la terminación de la relación ya sea por un despido

justificado como por una rescisión laboral el solicitar la indemnización o el

cumplimiento de su contrato, esto es la reinstalación.

4.7.1 INDEMNIZACION

INDEMNIZACIÓN.- Si el trabajador opta por esta acción sólo tendrá derecho al

pago de tres meses de salario y el pago de los llamados salario caidos, asi como

de las prestaciones que ya haya devengado (aguinaldo, vacacio nes , prima

vacacional y alguna otra prestación que la empresa de a los trabajadores),

conforme a lo manifestado por la ley o bien lo manifestado en los contratos

celebrados .

Si el trabajador rescinde su contrato por causas imputables al patrón, además

de los tres meses de salario tendrá derecho a veinte dias por cada año de

serv icios cumplidos y a los salarios caídos que corre sponda .

J 18
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Ahora bien dentro de este punto no podemos hablar de una reinstalación ya

que si bien es cierto el trabajador fue objeto de hostigam iento sexual seria

absurd o que esta quiera regresar al lugar en el cual no podia desempeñar bien

sus labores pues el lugar es host il y siemp re esta ría a expensas de que el

hostigador realice sus asedios, por lo que aquí optaremos por llamarla

reubicación.

4.7 .2 REUBICACION

REUBICACIÓN.- Aqui el trabajador lo que pediría antes de llegar a la rescisión

de la relación de trabajo será solici tar al patrón que se le ubiq ue en otro

departamento o sucursal; pero siempre que dentro de la empresa se pueda , esto

es, que existan otros lugares en los cuales se pueda des ignar al trabajad or esto

con el fin de que tanto el trabajador como la' empresa no pierdan por un lado su

forma de ingresos y por la otra un buen trabajador, por que podría darse el caso

de que el host igador sea un familiar, un administrador o un traba jador de confianza

quien rea liza la acción hacia un compañero y este sea un buen traba jador y se

necesite de sus servicios .

Entonces designamos como formas de solución para estos problemas , que el

trabajador solicite su indemnización o bien su reubicación.

4.8 PROPUESTA DE ADICICON Al ARTíCULO 51 DE lA lEY FEDERAL DEL

TRABAJO

Una vez ana lizado lo que es el hostigamiento sexua l y las fo rmas de

acred itarlo así como con relación a ello , en este último punto expond remos los

motivos de dicha investi gación .

11 9
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Si bien es cierto el tema principal es el Hostigamiento Sexual como causal

de rescisión sin responsabilidad para el trabajador en la relación obrero-patronal ,

es en si la propu esta 'planteada en este punto asi pues el articulo 51 de la Ley

Federal del Trabajo nos menciona IX fracciones que a la letra dicen:

"ARTICULO 51. - Son causas de rescisión de la relac ión de trabajo. sin

responsab ilidad para el trabajador:

1. - Engañarlo el patrón, o en su caso, la agrupación patrona l al proponerle

el trabajo, respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará

de tener efecto después de treinta dias de prestar sus servicios el traba jador;

11. - Incurrir el patrón, sus fami liares o su personal directivo admin istrativo,

dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia,

amenazas, injurias. malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador,

cónyuge, padre, hijos o hermanos.

11 1.· Incurrir el patrón, sus trabajadores , fuera de servic io en los actos en que

se refiere la fracción anter ior, si son de tal mane ra graves que hagan imposible el

cumpli miento de la relación de trabajo;

IV.· Reduc ir el patrón el salario al trabajad or;

V.- No rec ibir el salario correspond iente en la fech a o luga r convenido o

acostumbrado ;

VI.· Sufrir perjuicios causados maliciosamente pos el patrón, en sus

herramientas o utensilios de trabajo:

VII.- La existenc ia de un peligro grave de la seguridad o salud del traba jador

o su familia , ya sea por carecer de cond iciones higiénicas el establ ecim iento o por
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que no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes

establezcan:

VIII.- Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables.

de igual manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que el trabajo se

refiere.

Si el patrón incurre en una de ellas el trabajador esta en todo su derecho

de solicita r la rescisión de la relación de trabajo y/o le sea indemnizad o por ello.

aho ra bien existen autores y criterios diversos que piensan que el hostigamiento

sexual lo podemos encontrar implícito en las fracciones 11 y I1I del mencionado

articulo 51 de la ley de la materia y podríamos concordar con su ídea pero por ello

la insistencia de elaborar esta inves tigació n, pues aqu í lo que se pretende es que

se incluya un fracció n en la que se manífieste la presencia de la figura del

hostigamiento sexua l, esto es que en lugar de ser IX las fracciones de dicho

artículo sean X la cual deberá deci r... fracción X. Realizar el patrón , sus

fam il iares, personal directivo, administrativo o sus trabajadores en actos de

hostigamiento sexual, dentro del servicio , en contra del trabajador.

La solución a este problema radica en 2 puntos esenciales, la denuncia de

los acosados , mujeres y hombres. para conoce r la magnitud real del prob lema al

que nos enfrentamos; de modo que pueda ser perseguido por las leyes de una

manera más eficaz asi como el sensibilizar a la familia sobre el tema de violencia

sexua l. Mientras la familia entienda y atienda este problema. la prevención de este

mal social será más efectiva y las víctimas tendrían una verdadera rehabil itación.

Otra alternativa que tendrían las person as que son victimas del

hostigamiento sexua l son:
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1.• Comunicar a los demás compañeros. de trabajo que se es host igado

por alguna persona que sé encuentra en le empresa o estab lec imiento . con esto

se podria ave riguar si existen ot ras personas que también lo son .

2. - Elabo rar un info rme por escrito de los incidentes, incluyendo nombre del

acosador, fecha , hora y la forma en que este se presenta .

3.• Presentar una denuncia penal o en alguna instancia del sindi cato (en

caso de que haya).

4. • Solicita r al Sindicato que se incluya dentro de los Esta tutos y Contrato

Colectivo de Trabajo polít icas que prevengan el hostigamiento sexual, y las

san ciones que tend rán las persona s que realicen estos actos ,

Asi pues los trabajadores tend rian un respa ldo para poder manifestarlo para

con sus superiores para que se tomen las medidas necesarias. ya sea solicitando

la rescisión de la relación que los una con su superior o bien como se menciono

en puntos anteriores . solicita r la reub icación en otro departame nto o sucursal para

seguir manteniendo su trabajo. pues la gran mayoria de los tra bajadores sob re los

cuales se ha manifestado esta figura calla n por que no saben que hacer y si optan

por contarlo a alguna persona de las que laboran ahi corre el peligro de perder su

empleo.

Estas podrian ser algunas forma s de solucionar o disminuir la aparición del

host igamiento dentro de un establecimiento o empresa, pero la mejor de todas es

que esto se incluya dentro del art iculo 51 como una frac ción más para llegar

realmente a una solución.

Con estos comentarios damos por concluida esta investigación esperando

haya sido de importancia por que como ya se mencio no en variadas ocasiones. el

Hostigamiento Sex ual es una figura que existe y en especial dentro de una
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relación laboral, aunque es poco comentada por las personas que la sufre n

realmente se da dentro de esos lugares de trabajo y es muy importante hacer

conciencia de su presencia y de erradicarla para que las personas que son objeto

de esta figura como lo es el Hostigamiento Sexual se sientan protegidas para no

callarlo y decidan denunciarlo, as t también para que toda dependencia privada o

publica estab lezca un código de conducta en el cual se maneje ésta como causa l

de rescisión de trabajo , tratando así de prevenirlo; pues toda persona tiene

derecho a ser libre y no vivir con ataduras o miedos.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- El Derecho del Trabajo ha existido desde tiempos muy

remotos y dia a dia se ha ido consolidando y armando de valores y

legis laciones listas para una buena protección de los derechos de los

trabaja dores y patrones y tan es así que el nacim iento del articulo 123

Constitucional, fue el inicio de la actua l legislación labora l, seguido a ello esta el

Código Federal del Trabajo con lo cual se da la solución a una sola Ley de

~ Trabajo la cual puso fin a las irregularidades en cuanto a la [unsc icci ón y

competencia de las autoridades labora les.

SEGUNDA.- El Derecho del Trabajo tiene cavidad en el Derecho

Público . pero en donde encuentra pleno desenvolvimiento es en el Derecho

Social pues éste considera al trabajador como una clase desprotegida y

económicamente débil.

TERCERA.- Las principales figuras del Derecho del Trabajo son

trabajador y patrón las cuales son conceptual izadas en la Ley Federal del

Trabajo dela siguiente forma: ARTICUL O 8.- Trabajador es la persona f isica

que presta a otra, fisica o moral, un trabajo persona l subord inado . y ARTICULO

10.- Patrón es la persona f isica o mora~que utiliza los servicios de uno o varios

trabajadores.

CUAR TA,- El Derecho del Trabajo se rige por sus propios Principios de

los cuales sobresale que el Derecho del Trabajo es público. gratu ito. a instancia
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de parte y predominantemente oral, lo cual lo hace especial y un poco diferente

de las ramas del Derecho sobre todo por su oralidad .

QUINTA.- Toda vez que el Hostigamiento Sexual era realizado en la

Edad Media fue a inicios de los 70's que las conductas de esta figu ra

comienzan a llevarse a cabo y son vistas en el ámbito laboral, siendo España

el primer país latino que estab lece normas laborales al introducir previsiones

relativas al acoso sexua l, dentro de sus normas laborales, dándo se a conocer

al público mediante encuestas y manifestaciones .

SEXTA.- El Hostigamiento Sexual puede presentarse de tres formas

esencialmente como son: de forma verbal a través de insinuac iones sexuales ,

piropos: también de forma visual a través de videos. revistas y de forma fisica

el cual es llevado' a cabo por roces, en el cuerpo de la persona hostigada,

frotam ientos y pellizcos.

SÉPTIMA.- La tipificació n del Hostigamien to Sexual viene a ser una

solución a la infinidad de abusos que se dan en todos los ambitos sociales.

siendo claro que el hostigamiento sexual se presenta en lo laboral, por lo que

es necesa rio que en la Ley Federal del Trabajo se tipifique, además de que se

mencione en contratos colectivos . individuales y en Cond iciones Gene rales de

Trabajo .

OCTAVA.- El hostigam iento sexual no es un problema nuevo, lo nuevo

es que las legislaciones del mundo lo empiezan a contemplar como una

conducta antisocial que daña tanto las relaciones laborales como el estado

emocional de los trabajadores.

NOVENA.- En las relac iones de trabajo se llegan a dar conflictos de

discriminaci ón y poder entre patrón-trabajador (hombre-mujer), es decir. una de

las partes pretende someter a la otra. su voluntad lo cual lo cons igue de

diversas maneras. como lo es crear conflictos, malos entend idos y sobre todo
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el hostigamiento sexual y que se entiende como todas aque llas ins inuaciones o

propuestas sexua les no deseadas ni solici tadas por un superior o inferior

jerárquico. compañero de trabajo o servidor público .

DECIMA.- Si bien es cierto que en la figura del Hostigamiento Sexu al

existe una proposi ción a real izar en contra de los trabajadores a través de

actos que atentan en contra de su libertad sexual tamb ién, lo es que. al tiemp o

que se realiza la conducta tipificada se esta ocasionando una molestia tanto

emoci onal como en el seno laboral que implique subordinación o exista una

relació n de trabajo, causado con ello un daño o perjuicio o bien un ambiente

hostil e incomodo para quienes son hostigados.

DECIMA PRIMERA.- Tomando en cuenta que el Hostigam iento Sexual

seria una causal de resci sión además de las ya menciona das en el art iculo 51

de la citada ley, el trabajador tiene el derecho de tomar una decis ión entre

solicitar su reubicación o bien pedir su indemnización tal com o lo mencionan

los articutos 50 y 52 de la ley de la materia ; tomando en consideración que

cuent a con treinta dias para su solicitud, es decir que el trabajador podrá

separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes en que se presente

cualquiera de las causales de rescisión sin responsab ilidad para él y ped ir se le

indemnice.

DECIMA SEGUNDA.- La rescisión de la relac ión de trabajo operara

cuando es decretada por alguna de las partes frente al incumpl imiento grave de

la otra. respecto de las condiciones de trabajo convenidas o bien incurrir en

alguna de las modalidades menc ionadas en el articulo 51 de la Ley de la

materia el cual menciona las causa les de rescis ión de trabajo sin

responsabilidad para el trabajador o bien una de las marcadas en el art iculo 47

también de la Ley que marca las causales de rescisión sin responsabilidad para

el patrón, las cuales son llevadas a cabo sin importar el tipo de contrat ación

que exista entre ambos.
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DÉCIMO TERCERA.- Es necesar ia una cultura informati va respecto de

esta problemática. por lo que toda depen dencia pública o privada deberá incluir

al Hostigamiento Sexual en su reglamentac ión interna como causal suficiente

para ser rescindida la relación de trabajo previa comprobación legal; como se

prevendrían este tipo de conductas y estarian proteg iendo a las personas que

pueden ser victimas del delito del Hostigamiento Sexual.

12í
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