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llTIODUCCIOI 

A travf1 de 11 hlatorla, una d1 lu llkiaaa 11plraclon11 de lo. -

traltajadoru b1 1ldo la de conoervar 1u tr1Hjo ca.o una proat(a paro

el •••aur•l•nto, no a41o de 1..a 1ubal1tencla par1onal, atoo prlnc:lpal-

.. ate el de au t .. llla. 

Se ha aabido durante •cho tiempo que tanto 101 obraroa ca.o loa -

trabajadores, quedaban a 1xpenaa1 de loa patroa11 qui1n11 ad1d1 da di,! 

poner de 1u trabajo como una Mrcancla, podt'.an d11p1dlrloa 'J lan&arloa

dejaado al trabajador ala altemetlva de 1ultd1tencl1 y lln fundamento

Jurfdico qua la p1raltl1ra recuperar 1u •plao, o 1n _1!:_1 c110 una canti

dad en nuaerarto que 11 aseprara una foraa d1coro1a da vida entra tan

to lo1rara tn1talar1e en una nueva fuente d1 ingr1101. 

Ha ddo priacipalaante el Deracho lluicano del Trabajo, el que ha

patenthado la idea de fundamentar juddicaaente l• permanencia en el -

aapleo a trav•s de 101 po1tuladoa blalcoa que mediante la e•pertencia -

que el devenir hl11tÓrico le ha dado, y que han quedado plaamadoa en - -

nuestra Carta Magna y la Le1 Federal que rige la materia. 

Es as{ como, tomando en cuenta la importancia que generan los prl~ 

clpios b¡elcoa del Derecho del Trabajo, su trascendencia social, pol{-

tica y sobre todo por el matiz que ha tomado nueatro pa[s con la crista 

1con6mf.ca que 1e viva en la actualidad y que •e ha patenth:ado en el -

mundo entero, alejando la• poalbilidades de •ejoraal1nto y seguridad l!. 

horal dentro del marco de justicia social, lo que ha dado a la ••tabt-

lldad en el eapleo una uyor relevancia de entre 101 derechos de loEJ -

trabajadores, motivo principal del preatr.te ar.álisis. 

Primeramente ea f.ndt1pensable determinar el significado literal de 

"nAlisla y ad poder dar una idea general del objeto del preHnte trab.!!. 

jo, conalder,ndola pues como la distlnc16n de la& parte1 da un todo ha.! 

ts llegar • conocer sus prfncipio• o elementos. 



.!! 

Conoc:•r y desglosar la1 difertnt•• acepcton•• que aobre la eatabi-

lidad han aanlfHtado loa dlfarontH tratadhtao, expertos en la mate··-

rla, el recorrido hllt6rico que an nueatro paf:a ha tenido de1d1 l• Con1-

tituci6n de 1917 hasta la Lay vi¡ente y un eatudio coapartivo con. otra•

le1i1laciones, que da cierta foraa han con1tderado la peraanencia en el

aapleo, son tratadas an el Capitulo I. 

Las conatderacton11 que con r11pecto a la estabilidad se han 'hecho, 

han generado su divt1itSn en absoluta y relativa en tanto permita o no la 

reinstalac16n,reincoporaci.Sn de un individuo a au trabajo, determinar -

las caracterlattcas diferenciales que laa rigen, aua principios, funda--

11.entos jurídicos, excepciones y laa consecuencias que se ~nifiestan al

ponerlas en prictica, ae eatudian en los Cap!tulo II y. III. abarcando -

las causas de rescisión de un contrato laboral y los caainos posibles a-

1aguir en caso de que se trate de una separac16n injustificada por cual

quiera de las partea. 

Aaimismo en virtud del giro que ha tomado la nación 1 por la deci-

sión de los trabajadores de seguir una espccializaci6n técnica para po-

der desenvolverse a futuro, es indispensable conocer las formas especia

les que nuestro derecho rige, con respecto a empleos que se prestan tem

poralmente. Es en el Capítulo IV, donde se realiza un estudio anAlitico

de la posibilidad de celebrar un contrato por obra o servicio determina

do, por tiempo determinado, as! como para la inversión de capital deter

minado. 

Conocer nuestras garantfas, derechos y obligaciones laborales nos -

ayuda a mejorar nuestras responsabilidades y superación personal y más -

importante es aún podar transmitirlas y saber en qué momento defender o

sentcnciar un comportamiento, y seguramente esto ae puede lograr a tra-

vés del anlilisis de ln estabilidad en el empleo y la contratación perso

-nnl. 



CAPITULO 1 



CAPITULO 1 

COllSAGRAClOll Dl!L PRillCIPIO DE EStABILillt.D. 

l, - ENUNCIADO, ALCANCE Y SIGNIFICADO. 

Algunos autores sostienen que para la constituc16n del derecho del

trabajo, laa consecuencias que derivan del principio de estabilidad han

tenido una participación importante y es precisamente el maestro Mario -

de la c"ueva, quien en su obra El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo -

lo enuncia diciendo que "apareció en nuestro derecho como una de las ma

nifestaciones m&s cristalinas de la justicia social, hondamente enraiza

da en el derecho del trabajo, porque 1u finalidad inmediata es el vivir

hoy y en el mañana, pero al nacer miró apasionadamente hacia la eeguri-

dad social, porque au finalidad mediata es preparar el vivir del traba-

jador on la adversidad y en la ·vejez.?' (1) 

Otro destacado tratadista, el Lic. Kozart Víctor Russomano opina -

qua la estabilidad no debe ser considerada como un derecho de propiedad

con respecto a su puesto ya que romperla con la naturaleza de la rela--

ción de trabajo. De ah{ que define la estabilidad como "el derecho del

trabajador de permanecer en el empleo incluso contra la voluntad del ear

pre~ario, mientras no exista causa relevante que justifique su despido." 

(2) 

En su definición, Mario L. Deveali, considera a la estabilidad como 

"el derecho del empleado de conservar el puesto durante toda su vida la

boral, no pudiendo ser declarado cesante antes de dicho momento sino por 

algúnas causas taxativamente determinadas." (3) 

(1) De 11 Cueva, Mario. €1 Nuevo Derecho Hexfcano del Trabajo • Tomo 1 Oé'ctma Edfc16n ...... 
Mbtco. Edftorta1 PorrOa, s. A. 1985 Plg. 21-. 

(2) Ruuom.no, Mozart Vfctor, L• eshbt11d•d del trabajador en la empresa, Segunda Edf-- .. 
cf6n, H6dco. IMAH 1981 Plg. 13, 

(3) Citado por Hugo IUlo Morales. La estabilidad en e~ M6dco. Edttorlal Jr¡ ...... 
11u. 1987, Plg. 17, 



Por su parte Ludovico Bar•••i ha planteado su criterio en el senti

do de que "la eatabilidad no ea •ino una perunencia máa enérgicamente -

garanti1ada por cuanto, Hdiant• ella, el trabajador •• encuentre ·mB1 

o81idaaonte incorporado oa la oapre1a." (4) 

Guillemo Cabanellaa, cona~dera a "la estabilidad absoluta como el

derecho del trabajo para conservar· 1u pue1to mientras lo desee y el em

presario carezca de justa cauaa para poderlo despedir." (5) 

Laa definicionea de loa tratadistas anteriores, se encuentran enma:: 

cadas en el grupo que con1idera a la eatabilidad como una garant!a de -

permanencia en el empleo, a diferencia de aquelllos que la tipifican co

mo la garant!a de la permanencia en el empleo pero en forma conjunta con 

algunos requisitos para adquirir e1te derecho. De ·entre estas últimaa,

podemoa mencionar la de A.F. Ca1arino. que establece la estabilidad "co

mo la garantS:a legal o contractual, en virtud de la cual, el empleado -

que no ejerce cargo de confianza, nl trabaja para profesionistae libora

lea• que cuenta con un determinado número de años efectivos de 1ervicio

en la misma empresa, solamente podr& ser despedido mediante la existencia 

de justa causa judicialmente comprobada. 11 (6) 

Octavio Magano, manifiesta que "la estabilidad es la gnrant!a legal 

o contractual de permanencia en el empleo que se concede al empleado, en 

virtud del transcurso del tiempo o del ejercicio da representación sind!. 

cal." (7) 

El punto de apreciaci6n personal en cuanto a la definición de la -

institución laboral que estemos analizando, es la que formula el Dr. Hu

go It~lo Morales, al señalar que 11 la estabilidad es un derecho que se -

concede a loa asalariados el cual se traduce en ln conservación del em--

(~} Ctt.do por Jo1i Montenegro D1011. El Derecho Laboral en lberoamCrfca MOxlco. Edito'" ... 
rfol Trfllaa 1'81. Pág. 317. 

(5) Cabl11enn1 Cut1len1D. -;cr.Jra'º et. Derecho laboral Bueno• AfrH, Argentfna. Blb11o• 
,,,,..,. -· 1"8 ,_ • p g.~03. 

(6) Cfttdo por Joll Montenegro S.ca, Ob. Cft, Pig. 317, 
(7) IDal, 



pl10, 1ieapre que 1ub•i1tan la1 condiciones incialea en que se produjo -

la prHtaci6n dal oervicio y oa cumplan las obligaciones adquiridaa ea -

al contrato." (8) l toda YH qua la lntanci6n fundamental de la estabili

dad •• el a1e1uraalertto da la• relaciones laborales tomando Coao base -

la1 condiciona• y obligaciona1 que le dieron origen, cuya inexistencia y 

varlaci6n aorla un obatlculo para au continuidad, 

Cap re1pecto al alcance del principio de estabilidad en empleo, po

da•oa decir qua late radica en que gran parte de la comunidad internaci2. 

nal ha valorado au significado al 51lasmarlo en sus ordenamientos lega

l••• adoptando el critarlo de que loa trabajadores no pueden ser scpara-

401 de 1u aaplao en tanto no exiata cauaa justa para ello. 

En foraa particular, la laglelación mexicana contempla este princi

pio en los postulado• que ae establecen en el rt!culo 123 de nuestra -

Carta Magna y su ley reglamentaria, mismos que en forma especifica y pr.2 

funda ae analharln mis adelante. 

2.- llAl\CO HISTOllICO-JUl!IDICO, 

A finales del ·atglo XIX y principios del XX nacen en México, los -

prip.eroa movimientos huélgulsticoa, dentro de loa cuales destacan por la 

trascendencia y resonancia que tuvieron.: 

a) La huelga de Cananea efectuada el t • de junio de 1906, teniendo co-: 

mo principal objetivo al aumento de salarios y la igualdad de trato -

para los mexicanos en Telaci6n con loe extranjeros. 

b) La efectuada an R.{o Blanco ·.1 7 de enero de 1907, considerada como -

una prote1ta por loe injustos reglamentos en que ae les hablan impue! 

to a lo• obrero a condiciones denigrantes d~ trabajo 1 conflicto al que 

recay6 un laudo pronunciado por Porfirio D{az en·el que prohibi.S laa-

(8) ttoraln S1ld1ft1 1 Hugo ltllo. 4 Htlbflid1d en ol !!rfhO H6xtco. Edltorh1 Trillas."' 
1917, Plg. 19 



buelgH '1 dib facultadea ·a loo jefH polltlcoo de interveolr en laa pu

bllcaclonH obrerao, oln 110diflcar laa condicionH de trabajo exiatenteo 

a eitcepci6n de la probibici6n para trabajar de loo niiloo aenorH de ole

te ellos; al inconforaane loo obre roo de la re1i6n fabril de Río Blaoco

fueron rodeados por el ej,rclto y 1-1•1lnado1 colectlvuente. 

De •ata aanera "la prf.Hra ·revolucl6n 1ocial de nu1atro aislo aur

&16 de loa campesinos y trabajador•• Mzicano1 qua aufr[an an aquel sis

tema creado por el Derecho Civil y Mlircantll, qua loa habla conalderado

coao cosa1, como herraal1nta1 o engranes dentro de un sistema econ6aic0-

baaado primordialmente en la agricultura y la explotoci6n feudal." (9) 

Muchoa son loa precursores de la revolución y de la formación de un 

nuevo derecho 1oclal da protecci6n a loa trabajadores y que crearon sen

das corrientes para la fonuc16n del articulo 123 "éOnatituclonal, entre

los que destacan una aerie de intelectuales, periodistas y caricaturia-

tas, iabuldos de ideal anarquistas C08o: Camilo Arriaga, Antonio Dlaz -

Soto y Gama, Juan Sarabia, Librado Rivera y loa hermanos Florea Magón, -

quienes integraron la formación del Partido Liberal Mexicano como prin-

cipal 6rgano de oposlc16n del Gobierno, que junto con la cxpedici6n de -

1u programa, son las grandes aportaciones para la conf1guraci6n de las -

nueyas ideas que en dicho documento se plasmaron y que manifiestan las -

asp.traciones primordiales de los econ6micamente débiles, como por ejem-

plo: 

a) Jornada 111&.xima de ocho horas. 

b) Fijación de salarios a!nimoe atendiendo a la regi6n econ6mica. 

e) Prohibic16n de empleo a menores de 14 añoa. 

d) Obligac16n de patrones de proporcionar med~das de previsión social. 

e.) Proporciona.r habitaciones cuando asl lo exigiere la naturaléza del -

Trabajo. 

f) Obllgaci6n de pagar en efectivo. 

(9) Farf11, Urb1no. Apuntes de Derecho de1 Tr1bato I'. Ficha No. 5 M61dco. \MAH. 1985 ...... 

Plg. ' 



1) Suprui6n do 111 tiend11 do rayo. 

h) Garanti1ar uyorra de trabajadora• •exicanos en cualquier trabajo. 

1) Iaualdad do oalario para trabajo igual. 

En ol periodo revolucionario, específicamente el 22 do oeptiembra -

de 1912. aa 11ev6 a cabo la fundaci6n de la "Caaa del Obrero" a la que -

al 1° da uyo do 1913, ae le califico de mundial, con verdaderos dirige!! 

taa obr,ros con ideas 1indicalietas y revolucionarias, apartindose de -

las corriente• anarqui1ta11 que preponderaban, misma que func·ion6 como 6!, 

gano orientador de loa trabajadores que empezaban ':'- sindicalizaree para

luchar por aua derechos, buscando la unificación del movimiento obrero,

eate órgano fue clausurado con lujo de violencia por el gobierno de Vic

toriano Huerta o1 27 de mayo de 1914. 

No obstante hi&o au aparición el ala revolucionaria del movimiento

Carrancista, representada por Jos¡ Natividad Macias, Luis Manuel Rojas,_ 

Alfonso Cravioto y Juan M. Farl.aa, quienes como colaboradores de.i.lon Ve

nuatiano Carranza, influyeron para que el 12 de diciembre de ese año, ae 

adicionara el Plan de Guadalupe con disposiciones entre las que se cuen

ta la promesa para expedir una legislación para mejorar la condición del 

pe6n 1:ural, del obrero, etc. dindole al movimiento un sentido de eatia

fac[\.l6n a las grandes neceaid;dea. 

As!, la lesielación laboral de la etapa preconstitucionalista, ini

ció la configuración de nuevas institucioncn jur!di.cas que posteriormen

te le ~arfan un caricter propio a nuestro derecho del trabajo entre las

que podemos apuntar loe Decretos de San Luis Potosl emitido el 15 de ICE. 

tiembre de 1914 y el de Tabasco el 19 de septiembre de ese mismo año, L!, 

yes de Trabajo como la de Jalisco del 7 de octubre de 1914; la de Vera-

cruz del 4 de octubre del mismo año; la de Yucatán del 11 de diciembre -

de 1915 y la de Coabulla del 27 de octubr.e de \916. 

Mereciendo menci6n especial el Estado de Yucatin pues •• donde el -

general Salvador Alvarado ae propuso reformar el orden social y econ6mi

co de este !atado, a cuyo efecto expidió las leyes que 11e conocen con el 

nombre de la1 cinco hermanas por contener en au resulación materias co-

mo: la Aararia, la Hacienda, elCataatro, el Municipio Libre y el Trabajo. 
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Al triunfo de la revolucl.Sn conatltuclonaliata, al 14 de septiembre 

de 1916, •• convoccS al pueblo para que eligiera a loe reprea1ntantea, -

que con el carlcter de Diputados a un Congreso Conatituyent• 10 Quer,ta

ro, procedieran a dar forma a una nueva conatltuctcSn polltlca, en la -

que, serla respetado el eaplrltu liberal y la forma de Gobierno ya esta

blecido es decir, se trataría d.e suplir -ias deficiencias existentes die! 

pando la obscuridad de alsunoa de sus preceptos. 

Al ser discutido el articulo 5• Constitucional que se refer[a a la

libertad del trabajo, en el dicta11enpresentado por iniciativa de los Di

putados Aguilar, Jara y G6ngora se establecía jornada de trabajo de ocho 

horas, día de descanso y la prohibici6n de trabajo nocturno de niños ~ 

mujeres. 

No faltaron sin eabargo, opositores a la idea de incluir en la Car

ta . Política las bases del nuevo derecho laboral y de un humanismo jurl

dlco, pues la Constitución, expuso Fernando Lizardi, deber.la contener -

Únicamente las normas para la organización del Estado y la declaración -

de los derechos individuales del hombre, en ella no habta lugar para la

reglamentación de las relaciones de trabajo, porque era un asunto que -

pertenecfa al C6digo Civil. 

En .respuesta a dichas críticas destacan las intervenciones de Herl

berto Jora y HEctor Victoria. Este último precis6 que en eu concepto el 

art!culo 5º debería trazar las bases fundamentales sobre las que habr{an 

de legislar los Estados en materia de trabajo y en las que se consigna-

ría: jornada máxima, salario mínimo, descanso semanal, higienización de

tallcree, fábricas y minas, convenios industriales, creación de tribuna

les de conciliación y arbitraje, prohibición de trabajo nocturno a las-

mujeres y niños, accidentes, seguros e indcmntzeciones, etc. 

Al respecto Froyl&n C.Marijdrrez precisó la conveniencia de que se -

dedicara un título de la Constitución a las cuestiones laborales, lo - -

cual (ue apoyndo por los miembros del Congreso y dcspúea de un debate el 

ardculo 123 se aprob6 el 23 de enero de 1917, con ello se cerró defini--



tivamente en México la era en que el trabajo se había considerado como -

mercancía al darse las bases de un futuro humanismo jur!dico. 

A,- TEXTO ORIGINAL Y'REFORllADO DE LA CONSTITUCION DE 1917, 

Con la promulgaci6n de la.Constituci6n de 1917, nace en nuestro --

pala el Derecho del Trabajo, mot.ivo que celebraron los trabajadores me-

xicanos. ya que no s6'lo adquirieron la dignidad de personas, sino que se

les otorgó el derecho de conservar su empleo, a menos claro, de que die

ran motivo de despido. Esta importante conquista se consigna expresamen

te en el originario art{culo 123, que consagra la estabilidad en el em-

pleo y en la empresa, toda vez que sólo podlnn ser separados de su fuen

te de ingresos con causa justa, de tal manera que todo despido arbitra-

ria les otorgaba el derecho de exigir el cumplimiento del contrato de -

trabajo, es decir su reinstalación o bien ejercer la llamada acción de -

indemnizacl6n. 

Esto era ya la culminación de las aspiraciones primordiales de to-

dos aquellos que buscaban la protección de los trabajadores 1 basta con -

mencionar el discurso pronunciado por Don llcribcrto Jara, en la Aenmblea 

Constituyente de Querétaro, el 26 de diciembre de 1916 y en el que con -

graQ acierto dec!a que "la miseria es la peor de las tiranias. Su cauea

más frecuente es la carencia o la pérdida del empleo, porque entraña la

falta de ingresos para subsistir el trabajador y su familia. 11 (10) 

En el texto original de la Constitución Pol!tica de 1917 se inclu-

yeron las fracciones XX, XXI y XXII, que motivaron durante largo tiempo

debates entre los jurisconsultos y la necesidad de queiñtervit'liera-la' S,!!. 

prema Corte de Justicia de la Naci6n para sentar jurisprudencia que in-

terpretara adecuadamente tales preceptos. Resultn indispensable cntoncee. 

hacer mención de los textos originales de estA¡B fracciones• sus conse--

cuentes reformas y algunas consideraciones que al respecto se han hecho: 

(10) Dlv1los Morales, Jos6 Derecho del Trabajo l. México Editorial Porrúa. 1965. P!g. 23 
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La fracci6n XX eatablecla: 

"La1 diferencia• o conflictos entre el capital y el .t't•bajo 1e suj! 

tadn a la decisión de una Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, foniada -

por igual número de representantes obrero1, de loe patronos y uno del -

gobierno." (11) 

La fracción XXI decla: 

11Sl un patr6n se negare a someter sus diferencias al arbitraje o -

aceptar el laudo pronunciado por la Junta, ae dar& por terminado el con

trato de trabajo y quedarl obligado a indemnizar al obrero con el importe 

de tres meses de salario, adeda de la responsabilidad que le reaulte -

del conflicto. Si la negativa fuere de loa trabajadores, se dar& por te! 

minado el contrato de trabajo." (12) 

Fracción XXII: 

"El patrón que despida a un obrero sin causa justificada o por ha-

her ingresado a una Asociación o Sindicato, o por haber tomado parte en

una huelga lícita, estará obligado a elección del trabajador. a cumplir

el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. -

Igualmente tendr& esta obligación cu11.ndo el obrero se retire del aervi-

cio por falta de probidad de parte del patrón o por recibir de él malos -

tratamientos, ya aea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos

º hermanos. El patrón no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando -

los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren

con el consentimiento o tolerancia de él." (13) 

Frente. a la redacci6n contenida en estos textos surgen diferentes -

(11) Cevetos Flores, Belteser. Le Estebtlfdad en les Rehclones Laborales • Revhta 11E1 .. 
Foro". Organo de de 1a Bnre de Abogados. Nlim. 37 Héxlco. 1961. Plig. 53, 

(12) IDEH. 

(13) Cavuos. Flores, Baltas.ar. Ob. Ctt. Plg. s ... 



corrientes ideológicas que durante aucho tiempo turbaron su intención -

primordial, procufar seguridad a lo• trabajadores en sus empleos. 

Una de esas cor;ientea seguía la idea de que el patrón no tenla de

recho de despedir al trabajador sino cuando existiera causa justificada

para ello; si el patrón, ~in que se presentara dicha causa, desped{a al

trabajador, quedaba obligado a someterse a consideración del trabajador, 

a la reJ.nstalación o a pagarle la indemnización constitucional asentada

en las fracciones precedentes. 

Hubo quienes sostuvieron que los patrones ten!an expresamente gara.!! 

tizada la libertad de someterse o no al arbiraje de la Junta y de acatar 

o no el laudo que ella dictara. "Si procedían en tal forma deber!an dar

por terminado el contrato de trabajo y pagar al obrero una indemni7.ación 

de tres meses de salario y la respoasabilidad del conflicto. Consecuente

mente mantuvieron por largos años la postura de que si el patrón decidía 

rescindir el contrato de un trabajador sin causa justificada, a lo único 

que quedaba obligado era a pagar ln indemnización constitucional." (14) 

Despu&s de las controversias que durante un lapso considerable ere.!!. 

ron estas fracciones debido a la inconformidad que constantemente se pr.!_ 

sentaba ante los laudos pronunciados y considerando la reinstalnción --

obligatoria un verdadero problema en aquella época y aún en la octuali-

dad, el 21 de noviemb.re de 1962, se publicó la reformn al texto constl-

tucional de las fracciones XXI y XXII del arttculo 123, las cuales qued_! 

ron en los siguientes términos: 

Fracción XXI: 

"Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a 

aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará poi' terminado el con

trato de tiabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el impor

te de tres meses de salario, adcm§.a de la resp~nsabllidad que le resulte 

del conflicto. Esta disposición no aerá aplicable en 108 caeos de las --

(1') Cuerroro Euquerlo, Manual de Derecho del TrabaJo • DEclmo Tercera Edtc16n. "61dco ... 

Edltorlal Porr011. 1983. Plg. 115. 
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acciones conaignadaa en la fracci6n eiguiente. Si la negativa fuere da -

los trabajadores, se darl por teralnado el contrato de trabajo." 

Fracci6n XXII 1 

"El patr6n que dvpida a un obrero aln cauaa justificada o por ha-

ber ingresado a una asociación o aindlcato, o por haber tomado parte en

una huelga licita, eatarl obligado a elecci6n del trabajador, a cuapllr

el contrato o. a indemnizarlo con el i•porte de tres meaea de 1alario. La 

ley determinar& loa caaoa en c¡ue el patrono podri ser eximido de la obU 

gación de indemnizar al trabajador con el importe de trea meaea de sala

rio, cuando se retire del aervlclo por falta de probidad del patrono o -

de recibir de él,maloa tratamientos, ya aea en 1u persona o en la de su

cónyuge, padrea, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta

responsabilidad, cuando loe m.aloa tratamientos provengan de dependientes 

o familiares que obren con. el consentimiento o tolerancia de él. 11 

Como se puede apreciar la reforma a la fracción XXI consiste en el

agregndo o adici6n de que "dicha dieposición no seré aplicable en los C.! 

sos de las acciones consideradas en la fracción XXII." El Dr. Baltasar -

Cavazos consideró que al suponer la existencia de dichos casos determin.!!: 

ba como ·consecuencia que ese enunciado quedaba sin efecto "puesto que en 

la siguiente se establece en términos generales la obligación patronal -

de reinstalar al trabajador cuando éste as{ lo solicitó." (lS) 

No obstante la intención prtncipal de estas fracciones habla queda

do sentado, estableciendo el derecho de los trabajadores de garantizar -

la permanencia en sus empleos. 

B.- LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. 

Una vez que entró en vigor la Constitución Politica de los Estados-

(15) CAVAZOS Flores, Battasar, Ob. Cit. Pig. 56, 



Unidos Mexicanos, el l • de mayo de 1917, se inició la reglamentaci6n por 

parte de las enti4adea federativas del articulo 123 que aplicaron loa -

principios generales del Derecho del Trabajo, atendiendo a las necesida

des de cada una de ellas, esto trajo como consecuencia un verdadero mo-

saico heterogéneo con las legislaciones laborales, donde la legislación

dis!mbola existente, la clase de industrias afectadas por loa problemas

laboralea y la trascendencia que· en el orden social y económico llegan a 

revestir, fueron creando una corriente que ten!a como objetivo la feder.! 

clón deÍ derecho del trabajo. 

El 28 de abril de 1926 el Departamento de la Secretada de lndus--

tria y Comercio y Trabajo, expidi6 una circular en la que se daba compe

tencia a dicha Secretar{& para conocer de los conflictos entre trabajad,2 

res y eapresas ferroviarios, en ese mismo año se amplió la competencia -

para conocer de problemas en materia de minas, petróleo e industria tex

til. Por último el 22 de septiembre de 1927, por Decreto Presidencial, -

se creli la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje decreto que era in

constitucional toda vez que el Ejecutivo carece de facultades para regl.! 

mentar el art. 12.3 constitucional y porque no exLetía ninguna disposi--

ción en la Carta Magna en la que se pudiera dar competencia 8 ·1& Federa

ción para que conociera de dichos conflictos de trabajo. 

Fue hasta 1929, cuando ee legalizó constitucional.mente la existen-

cla de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje precisando su compe

tencia y se facultó exclusivamr.nte al Congreso de la Uni6n para legislar 

en materia laboral, mediante reformas al art. 73 fracción X y p4rrafo -

introductório del art. 123. 

Con esta y muchas preocupaciones mfis entre lns que se encuentran, -

las de dotar a loe trabajadores de un empleo digno, en buenas condicio-

nee y sobre todo otorgar prestaciones que le permitie~an su buen desen-

volvimient~, surge en nuestro país, una ley en'cargada especfficamente de 

regular las actividades y circunstancias que con respecto al trabajo pu

dieran surgir. 



Ea en el año de 1931, cuando la Secretarla de Industria, Comercio y 

Trabajo, elaboró un proyecto cuya redacción •e debe 1n gran parte al Lic. 

Eduardo Su,rez, aprobada en periodo extraordinario de aeeiones, viniendo 

a ser la Ley Federal del Trabajo de 18 de agooto do 1931, c¡ue no es sino 

el engranaje de una earie de id••• que durante aucho tie•po provocaron -

inquietudee entre lo• legi•ladoree a ral& de la promulgación de la Con1-

tituci6n de 1917, que como prin~ipal creadora de un nuevo derecho a ni-

vel universal, habla originado la necesidad de una nona controladora y

reguladora de los múltiples abueoa que ae hablan presentado en torno al

trabajo, 

En la base de au reglaaentacll5n, ae incluyeron normas de caricter -

general: en priaer lugar, c¡ue la eotabilidad de loa trabajadoreo en el -

empleo es un derecho, pero no un deber lo que eignlficaba que el obrero

podf'.a separarse en cualquier tieapo del empleo; "la norma es la conae--

cuencia necesaria de uno de los derechos del hombre cllaico: dispone el

art. quinto de la Constitución, que el trabajador no puede obligarse a -

prestar un trabajo por un lapso superior a un año, pero aún dentro de -

ese término, no puede ejercerse coacción alguna sobre él para forzarlo a 

la prestacic:i"n, del servicio, por lo que el .incumplimiento de la obliga--

ci6n de trabajar da únicamente origen a una acción de daños." <16) 

En segundo lugar, dicho reglamento se encontraba regido por un pri~ 

cl.pio considerado vllido para todas las iilstituciones del Derecho Mexica

no del Trabajo: sus normas son derecho imperativo, de tal suerte que ae

estaba en presencia de reglas irrenunCiables, es decir la declaraci6n de 

voluntad de los trabajadores o de los empresarios, aún la conjunta, car.!. 

cf'a de eficacia, por lo que el principio de autonom!a de la voluntad, no 

implicaba problema alguno para el desenvolvimiento de la estabilidad en

el empleo. 

Pocos años después de la promulgación de la •\ey, discutieron apasi.2, 

nadamente los abogados de los empresarios y los trabajadores el signifi

cado de la accicSn de reinstalación, tomando como pretexto que la ley, --

(16) De la Cueva, Harto. l• Eatabl1fd1d en el Empleo • Sobre retiro de 1a Revhta de 1a • 

F1cultad de Derecho• Mltxtco. Núm. 61. Tomo XVI. 1966. Plg, 113. 
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aparentemente, autorizaba a loa empresarios a no cumplir la sentencia y

a substituir la reinstalación por el pago de una indemnización y que, -

dados los tintinas de los art!culos 601 y 602 de ese precepto, quedaba -

entendido de la aiguf:ente manera: 

Art(culo 601: "Si el patrón se negare a someter sus diferencias o a --

aceptar el laudo pronunciado por la Junta, ésta dari por -

terminado el contrato de trabajo, condenará a indemnizar -

al trabajador con el importe de tres meses de salario y pr2_ 

cederá a fijar la responsabilidad que al patrón resulte -

del conflicto." 

Art!culo 602: "Cuando el contrato fuera por tiempo definido y éste no -

excediera de un año, la responsabilidad del conflicto con

sistirá, en una cantidad igual al importe de servicios --

prestados; si el contrato por tiempo definido excediere de 

un año, en una cantidad igual al importe de los salados -

de seis meses por el primer año y veinte d!as por cada uno 

de los años •iguientes en que hubiere prestado sus servi-

cf.oa; si el contrB.to fuere por tiempo indefinido, la res-

ponsabilidad consistirá en veinte días por cada uno de los 

años de servicios prestados. 11 (17) 

Muchas fueron las controversiaa al respecto, sin embargo esgrimie-

ron mucho tiempo, como argumento principal. que la reinstalación de un -

trabajador en su empleo, era una obligación de hacer, por lo cual y de -

conformidad con lo establecido en el C6digo Civil y de la idea de loa -

derechos del hombre, no era llcito forzar a la voluntad la ejecución de 

un acto. Pero los partidarios de la Constitución, hicieron valer por -

una parte su claridad y precisión, y por la otra, la autonomía del Dere

cho del Trabajo, su naturaleza y el esplritu d,e sus instituciones, sos-

teniendo que en la relación laboral se dan una obligación y un derecho -

a favor de cada uno de sus miembros: as! el trabajador tiene el deber de 

( 17) Cuerrero Euquerfo. Ob. Cft. Plg. 114. 



poner su energ[a de trabajo a disposición del empresario y el derecho de 

exigir un salario; mientras que el patrón tiene el derecho de exigir y -

utilizar la energ[a del obrero y la obligación de cumplir con el pago -

del salario. 

De esta manera la ley de 1931, duró en vigor casi 39 años, lapso -

durante el cual sufrió múltiples modificaciones la aayor de las veces -

buscando que las instituciones jur[dicaa creadas tuvieran operabilidad en 

la vida práctica, entre ellas se puede mencionar: 

"1933 - 1962 .- Reformas tendientes a la forma de fijar el salario iulni-

ao. 

1936.- Obligación de pagar el salario del d{a de descanso. 

1940.- Supresión de la prohibición de los aindicatoa de interve

nir en asuntos pol[ticos. 

1962.- Prohibición de la utilización de menores de 14 ailoe. 

1962.- Precisión de los casos en que procedería la reinstalación 

de loe trabajadores y los casos concretos en que el patr.!!. 

no podda eximirse de ella." (18) 

En materia de ea·tabilidad, espec[ficamente en relación a loa art[-

culos mencionados, tuvieron que correr, m&s de veinte años para que se -

procedi.era a una reforma, ya que en diciembre de 1961 el Presidente de -

la República, envió al Poder Revisor de la Constitución, una iniciativa

de reformas, un año después un proyecto de modificaciones a la legisla-

ción del trabajo, con ellas todos los principios que se han mencionado -

conservaron su vigencia. Para diciembre de 1962, se publicó la reglame!! 

tación correspondiente, siendo importante para el objeto de nuestro est!! 

dio, los artículos siguientes: 

11Artf.culo 123: Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la

causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho' a su -

elecci6n, a que se le reinstale en el trabajo que dcsemp_! 

ñaba o a que se.le indemnice con el importe de tres meses -
\ 

(18) Far1,u, Urbano. Op. Cft. Pl9. 9 
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de salario. Tendri adeals derecho, cualquiera que sea la

acci6n intentada, a que se le paguen los aalarioa vencl-

dos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente la 

reaoldci6n definitiva pronunciada por la Junta de Conci-

liac16n y Arbitraje." 

Articulo 124: El patrono quedará eximido de la obligación de reinstalar 

al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que 

se determinan en el articulo siguiente: 

I .- Cuando se trate de trabajadores que tengan una antl-

gGedad menor de dos años. 

II ._ Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitr!!, 

je que el trabajador, por razón del trabajo que desea 

peña o por las caracterlsticas de sus labores, está -

en contacto directo y permanente con él y la Junta ª.! 

tima, tomando en consideración las circunstancias del 

caso, que no es posible el desarrollo normal del trab!_ 

jo. 

III. - En los casos de aprendices. 

IV.- En los casos de loe empleados de conCianr.a. 

V.- Cuando se trate de trabajadores eventuales. 

Artículo 125: Las indemniEaciones a que se refiere el artículo anterior 

consistirin: 

l.- En el importe de tres meses de salario. 

II.- Si la relación de trabajo fuere por tiempo determln!_ 

do y late excediera de un año en una cantidad igual -

al importe de los salarios de seis meses por el pri-

mer año, y de veinte d!1ts por cada uno de los años -

siguientes en que hubiese prestado sus servicios. Si

la relación de trabajo fue~e por tiempo indetermina-

do, la indemniEaci6n consistirá en veinte d!'.as de sa

lario por cada uno de loa años de aervicios preata--

doa. 
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lo 49 lo dispuesto en los preceptos que se han mencionado en los incisos 

anteriores• con la única variante de que se redujo la antigGedad de los -

trabajadores de dos a un año para el caso de eximir al patrón de la obl! 

gación de reinstalar: Suprimiéndose adeds el caso de los aprendices. 

En la Ley vigente encontramos como manifestación y a la vez como 

corroboración de la idea consagrada en la Constitución de la estabtlid&d 

de los .trabajadores en su empleo las normas e instituciones aigtiientes: 

a) La norma de que el trabajo 11es un deber y un dere~ho social". pero se 
bre todo el enunciado de que no es un art{culo de comercio, pero sí -

un instrumento que asegure la vida, la salud y un nivel decoroso para 

el trabajador y eu ftunilia (art. 3°) 

b) La disposición general de que los contratos de trabajo se celebran -

por tiempo indefinido y sólo en los casos específicamente señalados -

por tiempo determinado (art. 35) 

e) La pr6rroga de las relacione~ de trabajo por tiempo determinado, aun

cuando venza el término, en tanto subsista la materia que le dio ori

gen (art. 39) 

d) La continuidad de las relaciones de trabajo cuando se sustituye al -

patr6n. (art. 41) 

e) La auspensi6n de las relaciones de trabajo para evitar, ante la impo

sibilidad temporal de prestar o recibir el servicio, se disuelva el -

vínculo laboral (art. 42, 54, 427 al 432). 

f) La procedencia del despido solamente cuando se presenten las causales 

que expresamente señalan las fracciones del artículo 4 7 o por causas

análogaB a las establecidas en ellas, cuando sean graves y de conse-

cuencias semejantes. 

9) El limite de que el patr6n puede disolver unilateralmente la relac16n 



Esta gran preocupaci6n trajo conaigo 1erio1 debates en el sentido -

de dar uu apropiada interpretaci6n de la ley, lo que a lo largo de la -

hiatoria •• unife•tÓ en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con

la1 diferentes tesis 'juriaprudenclalea aobre laa fracciones que ae refo! 

aaron del articulo 123 de nue1tra Carta Magna. 

Durante algan tiempo subsistió el criterio en el sentido de conai-

derar qye un patrón que hubiese despedido injustificadamente a un traba

jador, tenla que acatar el laudo pronunciado, reinstalando en su empleo

& éste, ain que pudiese negarse a través del pago de daños y perjuicios. 

Lo que queda manifestado en el fragmento que se presenta de la siguiente 

juriaprudencia: 

"Reinstalación de trabajadores. Si un trabajador ha sido despedido

injustificadamente y opta por demandar su reinstalación, no es posible -

admitir que un patrón eat& autorizado para no aceptar el laudo que le -

ordene reinstalar al obrero, medi11nte el pago de daños y perjuicios, ya

que con esto se contraria el espíritu del derecho del trabajo, pues no -

puede entenderse que el legislador haya querido garantizar el derecho de 

reinstalación y al inismo tiempo haya dejado la posibilidad de que los P.!! 

trones dejaran de cumplir con esta obligación. 11 (21) 

Para 1941 la Suprema Corte cambió radicalmente este punto de vista, 

sosteniendo que ai un trabajador despedido injustificadamente demanda su 

reinstalación, el patrón tendrá la opcicSn de negarse mediante el pago de 

daños y perjuicios quedando sentado de la mane"ra siguiente: 

11leinstalación oblisatoria de trabajadores, los patronos pueden ne-

garse a ella, pagando daños y perjuicios. Por obligación de hacer debe -

entenderse la .prestación de un hecho y en esta clase de obligaciones, la

ejecuci6n forzosa es imposible. La reinstalaci(in en d.. trabajo es una obli-

( 21) Seunarto Judlehl de h Feder1etl!ln. 

TOlllO XLIX. Selva, Gu1t.vo Adolfo. Plg. '81. 
TOllO XLIX. Slndov11 1 Roberto A. Plg. 2193 
f.-, Llll. 01tv1ro1, Ev1r1rdo. Plg. 1262. 



11Reinatalacic'5n y pago de indemnización constitucional. Es cierto -

que la Suprema Corte ha resuelto en diversas ejecutorias que cuando un -

trabajador ejercita simultáneamente laa acciones de cumplimiento del con 

trato de trabajo e indemnización constitucional por despiso injustifica

do que le concede la fracción XXII del art[culo 123 Constitucional, la -

Junta que conoce del conflicto debe absolver al demandado, por no poder

decidir, substituyéndose al acto, qué es lo que debe condenar, toda vez

que una ~e dichas acciones exc:luye a la otra, en virtud de que la prime

ra parte del supuesto de considerar existente el contrato de trabaJo, -

mientras la segunda implica la admisión por el actor de la rescisión del 

propio contrato; pero ese criterio no tiene aplicación cuando el trabaJ! 

dor no ejercita conjuntamente ambas acciones, sino s6lo la del cumpli--

miento del contrato de trabajo, al expresar que reclama su reinstalación 

o en su defecto, el pago de la indemnización constitucionnl, con lo que

quiere decir que en el supuesto de que el patrón se niegue a reinstalar

lo, pide se le condene al pago de la aludida indemnización, lo que si -

bien es inútil decir, ya que ello tiene que ser así en virtud de lo dis

puesto por los art!culos 601 y 602 de la Ley Federal del Trabajo (que -

equivalen a los artículos 845 y 846 de la Ley Laboral en vigor al 1 º de

mayo de 1970), no por el hecho de expresarlo debe llevar a la Junta a la 

conclusión de que el demandado tienen que ser absuelto. 11 (23) 

Por último podemos decir que la Suprema Corte de Justicia ha deja~o 

sentada la tesis relacionada con la estabilidad y las modalidades que -

ésta presenta en los términos siguientes¡ 

"Trabajadores, estabilidad de los. Modalidades. Las disposiciones

del artículo 24, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo de 1931, -

consignan la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, como supue!. 

to necesario para la realización de la seguridad social. La estabilidad

de los trabajadores en sus empleos comprende do~ modalidades: la perma-

nencia, permanencia o duración indefinida de las relaciones de trabajo -

(23) Ejecutor-lar Informe 1978, 2e. Parte. 'ª· Sala. p.p. 38 y 39. Transportes de Cu, S.A. 

1978. 



tro país desde 1917 ha sido acogida, pot' las legislaciones laborales de

varios países del mundo. 

"La tendencia aundial más generalizada desputis de la Segunda Guerra 

Mundial, ea la lucha por la estabilidad de loe trabajadores en sus em-

pleos. La O.I.T. en su recomendación 119 propone: No deber¡ procederse -

a la terminaci6n de la relación de trabajo a menos que exista una causa

justificada relacionada con la capacidad o la conducta del trabajador o

basada en 11as necesidades del funcionamiento del establecimiento o servi

cio." (25) 

Las consideraciones que al respecto han realizado las diferentes l.!, 

gielaciones, nos han servido de alguna manera para determinar la impor-

tancia que como norma protectora tiene la permanencia en el empleo y es

precisamente la causa por la cual ha sido necesario hacer mención a esas 

consideraciones en el presente inciso, en tanto que no ha sido articula

da en igual forma en todos los ordenamientos legales ni para todos loe -

trabajadores, dentro de loe sistemas positivos que la admiten, tomando -

en cuenta las consideraciones siguientes: 

a) Las legislaciones que establecen la inamovilidad absoluta para todoe

tos trabajadores, pero con aplicación muy relativa, como el caso de

Brasil. 

b) Las legislaciones que disponen la inamovilidad plena para algunos -

trabajadores o en circunstancias especiales como España y Argentina,

en esta última sólo para empleados bancarios y de seguros. 

c) Y por último las legislaciones que reconocen la estabilidad relativa

y admiten la rescisión del contrato sin causa justificada, pero con -

indemnización compensatoria suficiente, que' integra"n la mayor ta de -

loa pals'es latinoamericanos. 

(25) Huftor. R..&n Roberto. Derecho de1 Trabajo. Mili.feo. Editorial Por.roa. 1983. TOllO ti.· 

Pig. 280. 



Con objeto de dar mayor precisi6n. a las afirmacione1 anteriores re

correremos brevemente las legialacionea extranjera• aiguientea: 

A.- LEGISLACION EUROPEA. 

a) ALEMANIA OCCIDENTAL. 

En el año de 1920 una ley sobre con1ejos de empresa (Betriebaratge

aetz) inetituy6 la acci6n de revocaci6n, que en el fondo era una anula

ci6n de la reaciei6n unilateral del empleador. Posteriormente la ley de-

1934 sobre la Reglamentaci6n del Trabajo Nacional, reafirm6 el mismo -

principio, quedando consolidado por la denuncia del contrato de trabajo. 

Esta ley atribuye 11al juez la competencia para declarar la nulidad de -

loe despidos que sean sumamente y socialaente injustificados. Tratándose 

de tales despidos, el juez deberS declarar nula la denuncia del contrato 

de trabajo." (26) 

Las condiciones de fondo incluídas en este ordenamiento son las si-

guientee: deberá tratarse de empleados de más de 20 años de edad, con más 

de seis meses de trabajo en empresa que cuente con más de cinco empleados. 

Se establece además un plazo de tres semanas, a partir del despido, para

que el empleado pueda pedir la renovación del acto. 

En un principio fue admitida la reinstalación obligatoria en los Es

tados -Federados de la República de Bonn, pero a partir de 1951 el trabaj!. 

dar que hubiese sido injustificadamente despedido, podía optar, si era -

mayor de veinte años, y contaba con más de seis meses de servicios, por -

la indemnización, que de acuerdo al trabajo desempeñado, bien pod!a ele-

varee hasta por doce meses, según el criterio del Ministro del TrabaJo; o 

bien estaba en la posibilidad de reclamar su reinstnlnción en un término

de tres semanas. 

(26) C6mos.,~Orhndo y otros. ·.Cung de Derecho del Trobtfo .S6ptlmo Edfct6n. "hfco: Edito• 
rlaJ .Cirdinas, 1979. Plg. 527 y 528. 



Hucho tieapo no dur6 esta disposici6n pues "se diluye y se hace --

inoperante con el art!culo 152 plrrafo VII de la Ley de Defensa contra -

Despidos de fecha 10 de agosto de 1951, que prescribe que si el trabaja

dor reclama su reinata~aci6n y el patr6n se niega a aceptarlo, procede -

en dicho caso la cuantificaci6n de daños y perjuicios." (27) 

b,- ESPA!IA: 

La Ley de Contrato de Trabajo de 1931 tend!a a la establlidad labo

ral, pero no la instauraban en to~o su rigor. La Ley de Jurados Mixtos -

por su parte, sl contenía una regla definida; la opción patronal de rea!! 

mitlr al trabajador despedido sin causa justa o abonarle la indemniza--

ción correspondiente. Fue el decreto de 23 de agosto de 1932 el que mod! 

ficó el sistema para las empresas bancarias, de servicios públicos y -

otros, estableciendo como requisito un expediente previo sobre la supue.! 

ta falla. As{ la declaración que estableciera la improcedencia del desp! 

do conduc{4 a la readmisión de los despedidos y al pago de los sueldos -

o salarios desde la injusta separación hasta la reincorporación repara-

dora. La reforma de 1944 llevó con acierto a la ley fundamental sobre -

contrato de trabajo lo referente a la readmisión de los trabajadores en

caso de despido injusto, as{ en su artículo 81 consigna la inamovilidnd

absoluta en los t~rminos siguientes: "Si es despedido el trabajador, sin 

causa "justificada, podrá optarse entre que se le readmita en igual pues

to e idénticas condiciones que venía desempeñando, o Se le indemnice en 

una suma que fijará el magistrado de trabajo a su prudente arbitrio, te

nhndo en cuenta la facilidad o dificultad de encontrar otra colocación

adecuada, cargas familiares tiempo de servicio en la empresa, etc. sin -

que pueda e.xceder un año de sueldo o jornal. ~a opción anteriormente es

tablecida corresponderá al empresario, cuando se trate de empresa de me

nos de 50 operarios fijos y al trabajador cuando exceda de este número." 

(28) 

(11) C1Vuos Flores, B.11tuar". 35 LM"cfones de Derecho Labo~a1 • Quinta Edlcl6n. Mblco.

Edlt. Trf11Ís. t9S6. Plg. t29. 

{28) C1bane11u, Cutllermo. ·cccpendfo de Oere-eho Laboral • Buenos Atres, Argentina, 81--· 

b1fogrlftca 0-ba. t968. Tceo 11. Plg. 712. 



Esta regulación, a su vez:, fue reempla~ada por el •iatema que esta

bleció el Decreto del 26 de octubre de 1956. Contra el despido que el -

empresario pueda pronunciar, siempre con indicaci6n de fecha y razones.

el trabajador de~e recurrir a la jurisprudencia laboral. El fallo dicta

do debía atenerse a las noraas 1iguientea: 

a) Calificar el dt!spido de procedente cuando baya sido debidamente aleg! 

da y probada alguna de las causas que justificaran el mismo. 

b) Si lo califica de procedente, quedará resuelto el contrato de trabajo 

sin derecho a inde=niz:ación para el empleado despedido; en cnso con-

trario conden.ari a la e.?Dpresa a que readmita al trabajador o a que le 

abone una indemniz:ación cuya cuantía se fijar§ concretamente. 

e) En todos los casos en que 1e declare el despido icprocedente concede

r& al trabajador despedido una indemnización compleoentaria, equiva-

lente al importe de los jornales devengados durante el procedimiento. 

El sistem.a actual español es considerado técnica.mente más pl!rfecto, 

ya que si el eopresario se niega a cumplir la obligación & ,que es obje

to por parte del tribunal, debe traducirse en un:i indec:miz:ación du daños 

y perjuicios; por su p3rte el a.rtfculo 81 de la Ley Labo1·al establece -

que "si el trabajador es despedido por cotivos justificados pero indepe!! 

dientes de su voluntad podr& exigir los salarios correspondientes al pl,! 

zo de preaviso nona.al que fijen las regla:i.entaciones de trabajo o en su

defecto la costw:ibre.'' (29) 

En los últi:os años, la obligación de reinstalar se puede sustituir 

con el p.a,;o de fuertes indet:!ntzacit,~es que pue:!cn alcanzar hasta el pago 

de salarios p<>r cinco años de servicio. 

(:<3' Cnazos F1oru, S.ltn.ar. Cti. CfL Plg. 130. 



e) FRANCIA: 

En el derecho francia no exlate la estabilidad en el empleo en su -

sentido propio, •alvo' casos muy excepcionales. En un supuesto despido, -

la sanción en que incurre el empresario es siempre el pago de daños y -

perjuicios. Para la fijación· de esta indemnización se tienen en cuenta -

la costumbre, la naturaleza de los servicios prestados, la antigüedad en 

el trabajo y la edad del trabajador despedido como causas que puedan prE_ 

bar el grado y magnitud del perjuicio causado por ol despido. La indcmn! 

zaclón es variable y no tarifada. 

Conforme a la Ley del 19 de febrero de 1958 los trabajadores que -

puedan justificar seis meses por lo menos, de servicios ininterrumpidos

en el mismo empleo tienen derecho al ser despedidos, salvo falta grave,

ª un preaviso de un mea. La Ley deja a salvo los beneficios que puedan -

establecer los reglamentos de trabajo, convenios colectivos, usos o cos

tumbres, simplemente se introdujo la institución del preaviso. 

En ninguna de las disposiciones leglalntivas francesas se impone -

el pago de indemnización especrfica por despido, pero ser{a erróneo ---

creer que no se resarce el injustificado término del contrato de traba-

jo, ·por cuanto la mayorla de los convenios colectivos determina esa in-

demnizacicSn. Lo que ocurre es que por vía legislativa no se hab{a esta-

blecido esa reparacHin económica. Sin embargo el art!tulo 23 del Libro I 

del Código de Trabajo establece que "la terminación abusiva del contrato 

de trabajo, por voluntad de una de las partes contratantes puede orlgi-

nar el pago de daños y perjuicios que fijar&n los tribunales; y el tra-

bajodor deber& para ello probar que ha sufrido un daño y que ha padecido 

un perjuicio." (JO) 

B.- LEGISLACION LATINOAMERICANA. 

En los paises latinoamericanos, la figura que venimos analizando, -

ha cobrado también gran importancia por esa rezón consideramos necesario 

(30) CABAHElL\S, Cullle,...,. Op. Cit. Pl9. 713. 



te una ley, la facultad que la Constitución atribuye al Presidente, ha -

sido seriamente cuestionada. En efecto, un primer decreto-ley dictado -

en 1944 con el propósito de garantizar la estabilidad de los funciona-

rios, fue considerado' inconstitucional por un decreto posterior, revoca_!! 

do los beneficios que habían sido otorgados en él. 

Para el 17 de junio de 1957 el Gobierno Provinionnl dictó un nucvo

decrcto;-ley en el mismo sentido, cuya constitucionalidnd no fue objeta-

da, debido a la reforma del ordenamiento supremo el 24 de octubre del -

mismo año en el que aseguraban la estabilidad del empleado público, en -

virtud del cual el personal que presta servicios remunerados en orgnnis

mon dependientes del Poder Ejecutivo Nacional gozarán de ln permanencia

y derecho de conservar el trabajo después de 3 años de servicio efccti-

vos y continuos, o cinco años de servicio discontinuos. 

Entre esos textos de alcance general, se puede mencionar el decre-

to-ley 33.302/45 que se aplica "a toda persona que realice tnreaa en rc.

lnción de dependencia p3rn uno o varios empleadores, en forma proviaio-

nal, permanente o transitoria. El Título VII de este decreto ac titula -
110e la estnbilidad 11

, que consta de dos artículos: el 66 que limita el -

plazo durante el cual el empleador puede suspender a loa trabajadores -

sin.abonarles el sueldo correspondiente; y el artículo 67 que extiende -

el campq de aplicación de las normas de ln ley que se refieren a lna in

demnizaciones por despido, duplicando el monto de ellas cuando el despi

do no es justificado por las causales indicadas en la ley." (32) 

El único ordenamiento legal argentino que considera una estabilidad 

efectiva a favor de los empleados privados es la ley 12.637 sobre traba

jadores bancarios y que ha sido ampliada a los de seguros y reaseguros.

Un decreto mlis, el reglnmcmtnr!o de 1946 dispone en dos de sus artículos: 

"Artículo 6° .- El empleador que haya dispuesto la cesantía injustificada 

de un empleado que hubiera prestado sus servicio1;1 por más 

(32) Encfclopedta Jurfdfca Omeba. Argentina, Tomo X. P!g. 794. 



de sei• ae1e• y no cuapla la sentencia que dl•ponga 1u -

teingreao, deberf abonar 1•• renwuraciones que le perte

ne&can hasta el ateso alcance del derecho de jubilación.'' 

Articulo 7° ,- La obligac16n de loa bancos de mantener en la carrera ba,!! 

caria a loa e.mpleadoa, c«duca cuando eatoa estuvieran an

condicionu de acogerle a 101 beneficios de la jubilaci6n 

ordinaria." (33) 

Sin embargo la permanencia en el empleo, •e encuentra contemplada -

tambiEn en algunos convenios colectivoa. En cuyo caso se trata de una e! 

tabilidad impropia, aailoga a la regulada por la ley 33.30Z/4S, aunque -

en algunos casos tiene d propósito de excluir la posibilidad de un des

pido que no estl justificado por las cauaas indicadas en cada uno de los 

convenios. En lo que se tefiete a la1 claúsulas de esa naturaleza en los 

contratos individuales de personas asparadas por un convenio, se trans-

fot:man en contratos por tiempo determinado de duraci6n idéntica a la --

cual aquél, por consiguiente en el caso de resoluclGn injustificada de -

tales cont:C"atos por parte del empleador, ser& igual la obligación de in

demnh:ar que si se tratara de un contC"ato por tiempo indeterminado. 

Una forma e:apecial, prevista por los argentinos es la que se ofrece 

a los dirigentes greinialee durante el ti.empo que cubren cargos determin!!, 

dos y por un periodo posterior a su terminación. En esto caso con el pr~ 

pósito de evitar la posibilid•d de actos de represalia contra tales dir! 

gentes y garantizar la libertad de acciGn en el desempeño de su cargo -

ast:1 al ocurrir un despido injustificado, puede reclamarse en lugar de -

unn indemnización,. la reincorporación. 

b) BOLIVIA: 

La aran mayoría de los pa!=ies latinoautericanos establecen que la -

disolución en el empleo puede efectuarse aún sin necesidad de justa cou-

(33) Encfc1opedlo Jurtdica Omeb<l. Pig. 79-. 



en términos generales se admit16 ua rfgiaen de estabilidad impropia. 

c) BRASIL: 

La estabilidad en Brasil 1urge como una d&diva de la ley, como una

necesidad té'cnico-actuarial, puesto que regulaban las cajas de pensiones 

y mis tarde a loa institutos de Previsi6n. 

En la esfera de las actividades privadas, fue· la ley denominada Ley 

Eloi Chive&, No, 4.682, del 24 de enero de 1923, la que primero ineituyó 

una estabilidad con diez años de servicio para el personal de las empre

sas de ferrocarriles. Posteriormente se extendi6 a otras categorlas pro

fesionales para las cuales exiatlan cajas e institutos, hasta que con -

la Revolución de 1930 sobrevino una .reforma que amplió la reglamentación 

de la estabilidad sirviendo de orientación legal. 

Fueron cr.?ados después loe Institutos de Previsión de loe Marltimos, 

de los Bancarios y de los empleados de comercio, consignando todos la -

misma garantla de estabilidad, siendo el régimen de loa bancarios el más 

favorables hasta entonces, ya que fijó como tErmino dos años para poder 

adquirirla. 

Con la proclamación de la Ley No. 62 del 5 de junio de 1965, la es

tabilidad dejó de ser disciplinada, para ser consagrada en forma general 

en la ley que regulaba la disolución del contrato de trabajo. Este dete.r 

m.ioismo se generalizó, abarcando la gran categorla profesional de los -

industriales hasta entonces exclufdos. 

As!, es la Constitución de 1937 la que da consagración expresa a -

esta institución, mereciendo enseguida una amplia regulación en las Le-

yes de Trabajo, recibiendo finalmente su consagración definitiva e~ la -

Constitución de 1967. En ella se estableció como requisito para tener -

derecho a la permanencia en el empleo, el transcurso de tiempo superior

a 10 años de servicios prestados en una misma empresa, en dichas condici~ 

nes, no podrá ser despedido un trabajador, sino por motivos de falta ---



intereses que producen por estar depoaitadoa. 

Cuando se produce la ruptura del contrato en forma injustificada, -

el empleador debe abonar un 10% del total de la su1111 depositada a ·favor

del trabajador. Si se produce con juata causa, el trabajador pierde laa

suus que ae le acreditaron por correcc~6n monetaria e intereaea que pr,2 

ducen por estar depositados. Un empleado puede utilizar estos fondos en

los casos siguientes: 

a) En la rescls16n injuatiflcada por parte del patrón¡ por deapido indi

re.cto justificado, por ceaaciiSn de la empresa o vencimiento del plazo. 

b) Cuando hay despido indirecto injustificado o despido justificado ale!! 

pre que sea destinado· a la aplicación de actividad comercial, ind.ua-

trial o agropecuaria; a la adquiaición de vivienda propia; por nece-

sidad grave del trabajador o au familia; para la adquisición de equi

po para actividades de naturaleza autónoma; y pór casamiento de tra

bajador femenino. 

e) Cuando el trabajador tiene una antlgOedad de cinco añ~s, en la misma

º diferentes empresas para la adqu1aici6n de la vivienda propia. 

d) CHILE: 

En este pa[s cuando existe la ruptura del contrato en forma unilat!. 

ral por parte del pntr.Sn, trae. como consecuencia la condena a este últi

mo de una indemnización equivalente al sueldo de un mes por cada año que 

el empleado hubiere trabajado en la empresa. Aunque se otorga tamb~n el 

beneficio de reintegrar a su puesto al empleado cuando se trate de desp! 

do incausado y en su caso el patr6n deberá abonar loe salarios catdos 

desde el despido hasta el retorno a su puesto. 

Sin embargo, se excluyen de los beneficios de la estabilidad los tr.! 

bajadores que tengan representación patronal, el servicio do111éstico, los 

que tengan contratos inferiores a seis meses y aquellos que desempeñan -

cargos de exclusiva confianza. En estos casos corresponde. un preaviso de 



treinta días para disolver el contrato. 

Ahora bien, cuando el patrón se niega a la reinatalaci6n por razo-

nea de disciplina u o'rden en la empresa, puede hacerlo a cambio de abo-

nar la indemnización relativa a un mes de salario por cada año de servi

cio. 

e) COLO'!BIA: 

La ley establece que cuando se tiene una antigUedad menor de 10 --

aifos en una misma empresa, el trabajador que haya sido despedido injust! 

ficadamente tendri derecho a que se le indemnice con un equivalente a 45 

dlas de salario por el primer año y después se va aumentando cada año, -

de acuerdo al capital de la empresa. "Una vez que han transcurrido loa 10 

años, el trabajador tiene derecho a que se le restituya en el cargo que

venia desempeñando, adem.fa deberán abonarse todos los salarios dejados -

de percibir hasta dicho cumplimiento." (35). Sin embargo, el juez puede -

no hacer lugar a la reincorporación si considera que ésta no es procede!!. 

te, en cuyo caso sólo es obligado el patrón a cubrir indemnizaciones por 

loa daños y perjuicios que se caUsen al trabajador. 

f) l!CUADOR: 

Ea uno de los países en los que el principio de reinstalación obl! 

gatoria no procede, ya que et.Código de Trabajo promulgado el J de agosto 

de 1938, acepta tajantemente el sistema indemnizatorio, presentando la -

caracte['{stica singular de que durante el primer año de servicio no se -

puede despedir al trabajador, aún aquellos que han tomado parte de una -

huelga, salvo el caso de que fuese declarada ilícita. Dicha indemniza--

ción consiste en un 25% del último salario, multiplicado por loa años de 

servicio que tenga el empleado, sin embargo se ,implantó también una ftg~ 

ra especial) el aviso previo, en el cual el patrón ti'ene un mes como pla

zo para notificar al trabajador de su separación, mientras que éste cue.!!. 

ta con quince días para hacerlo, pero como la obligación principal es la 

de mantene[' la relación durante un año como mínimo, durante este periodo-

(35) RUPRECHT, Alfredo. Op. Cft. Plg, 6\3, 



no puede hacerse uso del aviso previo, ya que implicarla una seria vial! 

ci6n, cuya sanci6n equivaldrla al pago de daños y perjuicios que idn -

desde el 15 al 25% de loa salarios que se debían cubrir si el plazo nor

mal se hubiese cumplido. 

En el ca10 especifico de los contrato• a plazo fijo o por obra de-

terminada que son disuelto• por .el empleador 1ntes del cumplimiento del

plazo, se ha considerado en el Ecuador que corresponde abonar la mitad -

de loa 1alario1 que debían ser devengado•. 

g) PANAHA: 

Considerado entre loa paises en los que no figura la reinstalación

obligatoria como opci.Sn para el caso de que un trabajador haya aido des

pedido de sus laborea injuatificadaaente, pero contempla el derecho de -

una indemnizaci6n proporcional al tiempo trabajado• tomando como base la 

retribucicSn que percibía, ademis de los salarios que hubiese dejado de -

obtener desde el despido hasta la fecha en que por resolución judicial -

se declare injustificada la separación. Su legislación contempla tam-

bién el aviso previo, estableciendo un plazo fijo de 15 dlas, Considera

ademls la posibilidad de otorgar una indemnización cuando el contrato se 

disuelve por cualquier circunstancia, ea decir, con o sin justa causa, -

por retiro voluntario o aituacionea sillilarea, aunque "este derecho no -

es tan absoluto para poder percibirlo, es preciso que ae tenga una anti

giledad en el empleo superior a loa 10 años, además de tener 40 años de -

edad eo el caso de los hombres y 35 años en el caso de las muj e rea¡ en C!!, 

yo caso el monto indemnizatorio equivaldr!á · a una semana de salario por 

cada año de tareas." (36) 

Por último se considera también, el caso en el que un contrato seo

dieuelto antes de comenzar a cumplirse, lo que equivaldría a daños, y pe! 

Juicios ocasionados al trabajador cuando proviene esa disoluci6n por cu!. 

pa o voluntad del patrón, situación en la cual se tiene derecho a una -

(16) RUPRECHT, Alfredo Estudfos sobre Derecho lndlvldue1 de Tr1b1Jo. Pig. 6'45. 



tndemnizact6n que no podrl aer inferior a un ••a de sueldo. 

b) PEIU: 

E• un pa(a on loo qui la eotabUidad oa adquiero cuando han tranac!!. 

rrtdo trea ai'101 intnterrumpldo1 de aervtclo en una •lama empreaa, ate•-

pre y cuando la preatacl!n aea de cuatro hora• diarias por lo ••noa. !a

un principio un eapleador tenla derecho a dHpedir a un trabojador, ain

expresl6n de cau1a pagando determinada tndeanb:ación adeala del abono de 

compensactcSn por tiempo de aervicioa, ai•te•a que reg(a en asta nactcSn,

hasta anteo de la proaulgaci6n de 101 Decretos leyes sobre utabilidad -

18,471 y 22.126¡ el eaplaador peruano, tenla antonceo poteatad de despe

dir en cualquier tiempo cursando avtao de noventa d[as o en au defecto -

abonando tres sueldos, correspondiente• a la falta de aviso, los que --

constltu[an lndemnh:acl!n por el daaptdo intempestivo, adew.la una compe.!! 

aación por aftas de aervicio. De e1ta aanera el Decreto-ley 18,471 recon.!!. 

ció la estabilidad propia despufa de tres meses de servicio. 

Poatertoraente la ley 22.126, 1tedlatlzando el instituto otorga al -

e11pleador el derecho de d11pedtr durante loa tres primeros ai\oa de aerv! 

cio ininterrumpidos, de•pula de los cuales ae considera periodo adquiat

tivo para lograr la eatabilldad. Pero eata ley es reformada por el parl!. 

mento en virtud de que la Constitución peruana que entrara en vigor el -

28 de julio de 1980 roconoce la estabilidad en loa tefllinos slguientes: 

"El Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El tr! 

bajador sólo puede ser despedido por causa justa aeñalada en la ley y -

debidamente comprobada." (37) 

De esta manera en caso de una 1eparaci~n injustificada, se tiene d.!, 

rccho a indemnizaciones consistentes en un •e• cuando la antigOedad es -

menor de un año, siendo despu€s proporcional a los años de servicio lle-

(37) MONTENECRO Baca, Jos6. El Derecho laboral "' lbtr9Am1rh:1 de 811t1Hr C1vuo1 Flo-... 

rH. Mbtco, Edltort1I TrtllH 1991. Plg. 320. 



gando hasta doce meses en el caso de que dicha antigüedad sea de 25 a JO 

añoa, 

1) EL SALVADOR: 

En esta nación opera la separación laboral aún sin existir una cau

sa justa para ello, pero •iempre y cuando se abone una 1ndemnir:aci6n por

dicha c~rcun•t•ncia, eaa baae indemnh~oria no puede exceder de treinta 

colonos por d!a, además le corresponden al trabajador loa aalarios car-

dos hasta que aea abonada aquElla, aiendo el úxirao que puede percibir -

de 25 dlas en primera insuncta y 15 d{aa en se¡unda tnatancia, 

En relacUSn a los contratos a plazo fijo o por obra determinada que 

son disueltos por el e•pleador antes del cumplimiento del plazo, ee con

•idera que deben abonar todos los aalarios hasta el cumplimiento convc-

nido del contrato, pero pone como lf.ite que el trabajador no puede per

cibir una indemnización mayor que si hubiere aido un trabajador contra-

cado por tiempo indefinido. 

j) URUGUAY: 

Establece una indemntzaci6n en proporción a la antigOedad del trab.! 

jador en"la empresa, cuando hay una diaolución laboral aún ain existir -

justificaci6n para llevarla a cabo, pero al aismo tiempo limita la aumn

que hay que abonar haata un total de 1c&i1 meses de salario para aquellos 

trabaj.tdores que no tengan derecho a la jubilaci6n, mientras que aque--

llos que puedan aozar de eete tipo d1 beneficio ese monto ee reduce a -

•olo tres 1ae1es d• 1alario. 

En lo que respecta a los contrato• a plazo fijo que hayan 1ido di--

11ueltos ante& del término fijado, considerando 
1
que existe agravio para -

el trabajador, ae obliga al patr6n a paaar una indemnizaci6n por daños y 

perJ.uicios, claro eat•. cuando ha 1ido late el que ha aotivado tal diso

lución, 



Un an,Usla de lo expuesto nos demuestra que dentro del panorama l!. 

gislativo de loa diferentes patees estudiados se han dado desde la mlxi

m.a proteccl6n al trabajador hasta una garantía m!nima. Cuando se permite 

la disolución de un Contrato sin otro requisito, que un aviso previo, es 

evidente que 1e eati en presencia de un retroceso en el campo laboral -

ya que dadas las circunatancia1 econ6micas actuales en todos los paises, 

es como volver a esas épocas en las que el trabajador quedaba en el desa!! 

paro tqtal, sin da •egurldad que una indemnización que la mayorla de -

las veces no le alcanzar!"• para solventar las necesidades m{nimas de &1-

y su familia hasta que ae le presente una nueva oportunidad de empleo. -

Por lo que ea necesario dar una serie de prerrogativas espec{ficaa en -

relac16n a la permanencia en el empleo para poder determinar la forma -

que puede resultar m§s efectiva en la aplicación de este derecho a que -

están sujetos todos aquellos que prestan un servicio honrado y eficiente. 



CAPITULO ll 



CAPITULO 11 

U. ISTUILIDAD AllSOLUT& 

Cuando 1e habla de los principios básicos del contrato de trabajo -

ae pone de relieve entre los esenciales a la estabilidad, ya que loe ser 

vicios laborales genuinos no son puramente accidentales sino que deben -

ir reveatidoe de la necesaria firmeza para plasmarse en prestaciones con 

continuidad. Por esta razón se ha delineado la dualidad de la permañen

cia en el desempeño de las tareas, en estabilidad absoluta y estabilidad 

relativa 

De esta unera,cuando el trabajador aparece unido a la empresa por

una relación de carácter permanente, en forma continuada, la ruptura no

debe quedar al libre arbitrio del empleador, es menester que medien -

causas graves o justificadas. 

Con mayor claridad e• posible: definir la estabilidad absoluta "como 

el derecho del trabajador para conservar su puesto mientras lo desee y -

el empresario carezca de una ca~sa justa para. poderlo despedir". (38) En 

este caso la voluntad del trabajador es materia importante que lo coloca 

freftte a un compromiao vitalicio con la empresa, puesto que la reserva -

de disolución contractual por causa justificada, no es sino una garantf.a 

patronal frente al imperativo absoluto del mantenimiento del trabajador

en sua funciones. 

Por tal motivo se ha considerado este principio como "una verdadera 

estabilidad consistente en el derecho que se reconoce al trabajador de -

continuar en su empleo hasta cuando quiere y puede hacerlo". (39) 

No obstante mucho se ha argumentado en torno a la dualidad que pre

senta la edtabilidad tomando como punto de partida el grado de libertad

que se ccinc'!tle al patrón para disolver la relación. 

f:s6) ~~~~; ~~~~~6s.~nfi~i:~ Ptrecho Laborol • Buenoa Aires, Argenttna. Bt 0 

(39) Enctc1opedh Jurfdica O.ha. Argenttn1. edttorhl Blbllogrlftc• Argenttna. TOllllO X • 
Plg. 789, 



"Se habla de nubilidad abooluta cuando H nieaa al patr6n, de u

nera total, la facultad de diaolver una relaci6n de trabajo por un acto

unilateral de au voluntad y únic ... nte H peraite la diooluci6n por cali

H juotificada c¡ue deber& prob· ue ante la Junta de Conciliaci6n y Arbi

traje en caoo de inconforaidad del tubajador". (40) 

"La estabilidad absoluta del trabajador ea un derecho de perunen

cia en el eapleo 1 hasta que ocurra un .otivo suficiente (prevlato en la

ley) que determine la 11paraci6n del trabajador con o ain pago de indem

nizaci6n". (41) 

Una nota diatintiva 1eTla t&llblln, la garant[a que ae oft'ace da -

reingresar al trabajador en au1 labore• en tanto no exista causa ju11ta -

c¡ue 1110tivarc un despido. Conforae a lo cual •• ha definido le estabili

dad absoluta como aquella que "aieapra obll1• al patr6n a reinstalar, -

aientras aubsiatan laa condiciones que motivaron la prestac16n del &etv! 

cio". (42) 

Mucho se ha cuestionado acerca de la real validez de esta estabili

dad, por cuanto sea eficaz. •u aplicaci6n y existencia. Argumentando al

gunos que proviene del aector administrativo estatal cuando se implanta 

en distintos pal•es europeo• un r¡gimen de respeto para los puestos pú-

blicos; otros mis consideran que no existe, pues en caso de ju:ata causa

º sea por razones de fuerza mayor, la disolución puede producirse, lo -

que ya no darla la pauta de ser absoluta. 

Trueba Urbina considera al respecto que constitucionalmente, en -

nuestro pala deberla imperar la e1tabilidad absoluta y no la estabili

dad relativa, fincando su polémica al hablar de las reformas ocurridas

en 1962: "fuera de los caso1 en que por disposición de la Ley, el pa

trón podr§ eximirse de reinstalar al trabajador o de cumplir el cqntra-

l'°l DE LA CUEVA, Mario. Et Nuevo Derecho f'oalcano del Trab~lo • Novena Edlct6n. H6:lllco. 
Edtt. PorrOa 1981. TolW) J PJg. 211 ·--- - -· 

.Clt1) RUSSOHAHO, Mourt Vfctor. La Estabilidad del trabajador en la ú;:ireH Tercera Edt• 
cl6n. "6atco 1983, Plg 72. 

0'2) HORA.LES SALDAAA, Hugo lt1lo. la Eihb!ltdtd en el Ü!!leo, "6.dco, Edltorht Trl11u. 
1987 Plg. 23 



to de trabajo mediante el pago de las indemnizaciones correspondientes.

_!.l principio constitucional de estabilidad en el empleo y en la emprcsa

deberá aplicarse med;ante el ejercicio por parte del trabajador de la a.s, 

ción correspondiente a fin de hacer efectiva la reinstalación del traba

jador en los caeos de despido arbitrario o injusto". (43) 

Pese a que la legislación mexicana encuadra la posibilidad de rein.! 

talación de un trabajador en su empleo. cuando injustificndomcntc ha .si

do despedido, signos notorios de la estabilidad absoluta, es posible dc

terainar q,ue presente ciertas excepciones, consignadas en ln misma ley -

dando margen al patrón en casos eapeclficos, de eximirse de la obliga--

ción de cumplir el contrato, mediante el pago de una lndeminzación, dán

dole un carácter eminentemente relativo a nuestra estnbilldad. 

1.- REQUISITOS. 

Se llomanrequisltos, a las condiciones necesarias que debe reunir -

un trabajador para poder adquirir el derecho a la estabilidad. 

Estos requisitos son variables en las legislncionea de los pn{ec~ -

que contemplan este derecho, por ejemplo la ley de la Repúbl:f.cn Fcderal

Aletñana exige seis meses de prestación de servicios afectivos a un mismo 

empleador y que éste tenga un mlntmo de cinco trabajadores cuya edad mí

nima sea de veinte años,. Por su parte el Código de Guatemala exige que

la empresa tenga un mlnimo de veinte trabajadores, 

La legislación brasileña considera como requhiitos esenciales para

lograr la estabilidad, el transcurso de diez años de servicio prestados

ª una misma empresa; aunque reconoce validez a la que han denominado es

tabilidad anticipada que se verifique cuando el empleador deep.ldc al em

pleado en vtsperas de computar los diez años, Sin que ·haya existido motl 

vo alguno, 'sancionando a pagar al doble la indemnización correepondien-

te. 

(ltl) TRUEB.\ Urbtna, Alberto. Nuevo Derecho del Traba} o • Teorta Integral, Tercera Cdt-
ct6n Mbtco. Edltorhl Porrüa 1975 Plg. 300, 



La ley peruana exige tres añoa de servicios ininterrumpidos• que éstos -

•ean pre1tado1 a un 11.iaao e•pleador .Y que le preatación diaria aea de cu.! 

tro horas por lo 11.enoa. !ate legislación '1tiliza el calificativo. de 

ininterrumpidos• que no toda1 la• legislaciones contemplan. 

Ea entonces 111 exigencia de determinar periodo de 1ervicioe efecti

vos lo que la aayorla de laa noriaas establece como requi1ito y que au--

chaa de ellas han optado por denominar periodo adquisitivo del derecho a 

la estabilidad. 

En México se ha establecido como requisito importante un año de Be!, 

vicio para tener d~recho a la reinstalaci6n y que de acuerdo con el ord.!. 

nam!ient!!' jurldico de la Ley Federal de Trabajo se establece: 

"Artlculo 49.- El padrón quedar¡ eximido de la obligación de reinstalar

a! trabajador, 11.ediante el pago de las indemnizaciones -

que se determinan en al articulo 50 en los casos siguien

tes: 

I .- Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigGedad 

menor de un año". 

Aunque no por esto deja de considerarse beneficiado por la estabilidad re 

lativa, que le da opci6n a una indemnizaci6n que en los términos de la -

fracción I del art!culo 50 1 ae considera que "Si la relaci6n de trabajo

fucrc por tiempo determinado menor de un año, ln indemnización consisti

rá en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tie!! 

po de servicios prestados". 

Cuando un trabajador ha rebasado el término establecido de un año -

podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que se ,rcinBt!!, 

le en su trabajo o que se le indemnice con el importe de tres meses de -

salario. Se garantiza en realidad su permanencia, pues consideramos que 

desde que inicia una relación de trabajo, el empleado tiene derecho de -

gozar de todas las condiciones previstas en la ley, pero adem.&s, tiene -



la libertad con1titucional de no continuar esa relación por úe de un -

afto et no lo d111a, puea como •• ha enfatizado, nadie est' obligado a -

pr11tar eu1 11rvictoa, ain una juata retribuci6n, pero tampoco por ús de 

un ailo ei •• 1n au parjurcio. 

2,• FORMAS BSP!CIAL!S DB ESTABILIDAD. 

Al 'determlnar las 110dalidadea qua le establlidad presenta, la legi! 

laci6n m~aicana ha encontrado una foraa acertada, que aún cuando no ea -

perfecta a! ofrece las posibilidades de brindar una permanencia absoluta 

a 101 trabajadores cuando 1e obliga al patrl>n a reinstalarlos en caso de 

haber atdo a1paradoa tnjuetaaanta, y al mismo tiempo emprender una esta

bilidad relativa en aquellos ca101 en que se adviertnn condiciones que -

110 juatifican aplicar el criterio ab1oluto, principalmente cuando ae po

drran ocasionar traato~nos muy serios en el centro del trabajo. 

In primer lugar, 1e puede mencionar a loa trabajadorco que por las -

caracterfaticaa que im~lica eu labor eatln en contacto directo y perma

nente con al patrl>n y cuya preao~cia dificultaría el desurrollo normal -

de la relaci.Sn laboral. Situacil>n primordial en la que hubo que recu-

rrir al arbitrario judical, para que fuesen los tribunales del trabajo -

loa incargados de analizarlo y poder eximir a los patronos de la obliga

ci6n de reinstalar a dichos e11pleadoa. 

Una postura equivalente sucede en los casos de empleados domésticos 

ya que por el tipo de relaci.Sn, aerra difícil que se continuara con la -

vinculaci.Sn, en donde el patr.Sn no desea los servicios de determinado -

trabajador al que despidió y por otro lado Este tcndr!a mals disposición 

para con la persona que a su juicio lo despidió injustificadamente. 

Ahora bien 1 cuando hablamos de las relaciohes lab~rales existentes, 

dependiendo 
0

d• 1u duracicSn 1 si la• empresas contratan trabajadores para

que ejecuten laborea que se refieren a una necesidad permanente del neg!!_ 

cio, es cuando tiene lugar el contrato por tiempo indeterminado, el cual 

confirmado el principio de estabilidad, debe subsistir hasta en tanto, -



no haya causa razonable para su dholución. Pero hay ocaaion11~ en que

por el contrario, la contratación obedece a circunatancias extraordina

ria• y teaporales en cuyo caso tiene lugar 101 contrato• para obra y - -

tiempo deterainados, aia.aa que t1rainan cuando de1aparecen talea cir-

cunatancias, constituyendo no propiaunte una axcepci3n, •ino· una 11oda

lidad del principio de eatabilidad, como una consecuencia de la natural,! 

za del servicio que ae debe preatar. Estas aodalidades las d11arrollar.!. 

moa en el último cap(tulo del preeente estudio con el objeto primordial

de establecer la forma especial de estabilidad que presentan eatoa con

tratos temporales y 1u repercusión social. 

3. - EXCEPCIONES AL PRINCIPIO. 

La nueva dogmática del contrato de trabajo, busca ante todo la con

tinuidad del mismo, ea decir, garantizarle al obrero que vive de su sal!. 

rio, la estabilidad en la fuente de trabajo, o sea se trata por todas -

las vlaa, el que los contratos tengan indefectiblemente un l!mite en su

duración y por lo tanto una permanencia en el empleo. 

Esta idea proteccionista ha invadido a la totalidad de las codific.! 

clones laborales en el mundo y encuentran fiel reflejo en la legislaci6n 

mexicana, cuando establece a través de varins disposiciones la garant!a

para el obrero, en las más variadas formas, iniciando por tener como ce

lebrado un contrato por tiempo indeterminado, en aquellos casos en que -

no E!e fije una condición en contrario. 

Sabemos que frente a esta garantla existen diversos supuestos que -

le permiten al trabajador conservar su derecho a permanecer en su empleo 

pero como en todo argumento normativo encontramos ciertas excepciones. 

En este sentido, si el trabajador despedido injustificadamente de-

manda la reinstalación, el patrón puede negarse mediante el pago de las

indemnizaciones señaladas en el articulo 50 de la ley, sit\mpre y cuando

ee encuentre en los supuestos establecidos en el artículo 49 1 que a la -

letra dice: 



"El patr6n quedar( eximido do la obligaci6n de reinstalar al traba

jador, Mdiante ei paao d1 las ind111ni2acionea que se determinan en 11 ar 

tlculo 50 en 101 caooo aisuientea: 

t.- Cuando 11 trate de trabajadorea que tengan una antigQedad menor de -

un año. 

11.- U co•prueba ente lo Junta do Conciliaci6n y Arbitraje que el traba

jador, por ra16n del trabajo que desempeñe o por las caracter!sticas 

de 1ua laborea, ••ti: en contacto directo y permanente con 51 y la -

Junta 11tima 1 tomando 10 consideración las circunstancias del caso,

no ea po1dble el desarrollo normal de la relación de trabajo. 

III.- En loa casos de trabajadores de confianza: 

IV.- En el Hrvicio do11htico¡ y 

v.- . " Cuando ae trate de trabajadores eventuales. 

Aa[ pues, la facultad que concede la ley al patrón pora no reine tillar 

•• una excepci6n al principio absoluto de la estabilidad, por ello. para

que el patrc'.Sn pueda acogerse al beneficio de tal facultad, queda obligado 

a indemnizar al trabajador, lo que equivale a resarcilo de los daños y -

perjuicios cauaados por una injusta ruptura de la relacicSn de trabajo. 

En virtud de eata11 circunatanciaa ea conveniente hacer una referencia 

da aquellas relaciones laborales que de alguna manera quedan vinculadas -

con esta diapoaicicSn legal, cuya denominación es la de trabajos especia-

le•• es decir, "diversaa actividades qua ai bien dan nacimiento a relaci2 

ne• que reviaten los caracteres fundamentales de la relación de trabajo,

presentan, ain .embargo, algunas caracterlsticas particulares que exigen -

normas adecuadas para au mejor desenvolvimiento". (4_4). 

A. EMPLEADOS DOMESTICOS 1 

11 El trabajo domlstico, cuya denominación proviene· ·de la palabra la

tina domu1, que significa casa• domicilio u hogar de una persona o fami

(4~) DE LA CUEVA, Morfo Op. Cft, Plg. -SS. 



lia, se preaenta en la hiatoria coao un f•nl5aeno inherente a toda 1ocie

dad dividida en claua aocialu". (45) 

Para que un trabajador aa conaidare dentro da ••ta el•••• adeúa de 

l•• actividades propias a eata cate1orfa •• requiere priaordialaente que 

•• realicen an al hogar da una paraona o fuilia. 

Por lo m.lamo1el articulo 331 da la ley laboral, considera que "tra

bajadores dom&stlcoa aon loa que presentan loe servicios de aaeo, asis

tencia y dem&a propios o inherentes al hogar de una persona o familia".

Del mismo modo• hace una distinción en al sentido de no considerar como

talea a las personas que prea~an servicios de aseo, asistencia, atenci6n 

de clientes y otros 1e11ejantea en hotelea, ca1aa de asistencia, restau

rantes, fondaa,bares, hoapttalea~ aanitarioa, colegios, internados y - -

otros establecimientos anllogoa, lo atsao loa porteros y veladores que -

prestan sus aervicioa en alloa. RazcSn por la cual, este tipo de emplea-

dos quedan aujetoa a las disposiciones generales o particular•• de la -

ley. 

A pesar que desde la ley de 1931 se est11blecieron algunas normas P!. 

ra regular este tipo de relaciones, observamos que no es suficiente que

los trabajadores queden consignados en loa ordenamientos jurídicos, ea -

indispensable que formen parte de la conciencia de er.ipleados y patronea. 

Un fenómeno que es flcil detectar en las grandes ciudades, es el - -

gran Indice de migraci&n de personas de los pueblos vecinos y aún leja-

nos hacia elles, lo que ha obligado a millares de mujeres (incluso hom-

bres) a buscar trabajo como domésticas para asegurar un ingreso m!ntmo,

alimentación y habitación. "A una trabajadora doméstica se le piden mu

chas cualidades, que.sea honrada, limpia, cuidadosa, respetuosa, que per

aanezca atenta desde que la señora, el señor, o el joven abren 1011 ojos, 

hasta que se retiras descansar el último de loa miembros de la familia" -

(46)Eate tipo de consideraciones , ae ha generalizado cuando se emplea a 

(45) DE LA CUEVA, Mario. Op. Cit. Plg. 571 

(-6) BRICEnO Ruh, Alberto. "Derecho Individual del trabajo • N6"'fco Editorial Coleccl6n 
de Textos Jurfdfcos Universitarios 1985. Plg, 510. 



una persona para que desempeñe este tipo de actividades y de las cuales 1 

a cambio, ae. corresponde con otra serie m(s de exigencias. 

La ley en vigor plasma trece preceptos en el capítulo XIII del T[tu

lo Sexto que abarca a
0

ituacionea de proteccilSn y que aclaran esta clase -

de relacilSn, otorgando por supuesto descanso a estos trabajadores para la 

recuperaci'5n de la fuerza f !sic a y mental, 

El· articulo 333 dispone al respecto que disfrutar.§n de un reposo su

ficiente para poder tomar sus alimentos, ast como un debido dese.aneo ·par

la noche. Al mismo tiempo se reconoce impl!citamente, la imposibilidad -

de fijar un horario y que €ate por supuesto pudiese responder a las re--

glas normales de las jornadas mlximse de trabajo. 

En el artículo 334 se considera que la retribuci6n consiste, ademle 

del pago hecho en efectivo, los alimentos y la habitación, que se estiman 

equivalentes al cincuenta por ciento del salario en efectivo. 

En este precepto se establecen dos principios de una gran importan

cia dogmStica: 

a) Primeramente, es necesario hacer la obscrvaci6n, de que es la única 

norma legal en la que se permite que no todo el salario mtnimo sea

pagado en efectivo, sino que admite como tal a la habitac16n y ali

mentación, al considerarse estos elementos necesarios en el dcsemp.!. 

ño de este actividad. 

b) En segundo término,cabe también aclarar, que pesa a lo anteriormen

te dispuesto, se limita esta prestaci6n en especie al cincuenta por 

ciento de lo que se pague en efectivo, evitando de esta manera que 

se trate de atribuir un valor de elevado a dichas prestaciones. 

Dichda salarios ser&n considerados profes ionalee 1 por lo que las -

Comisiones Regionales, aer.§n las encargadas de fijarlos y someterlos a -



la aprobaci6n de la Comiei6n lacional d1 loe Salarios Mlnimoe, tal y como 

lo establece el art[culo 335 de la Ley, Peae a todo lo anterior el pro

blema del ••lario, aabeao• que no ha aido del todo resuelto, ya que poai

bleunte Ú• de un 901 de eat1 tipo da trabajadores recibe un aalario muy 

infert,or al alnimo y 1610 an caaoa 1xcepcional11 cabria penaar en eala-

rioa integrados con 11 pago da hf?r&a extrae, d1 dlaa de deacanao, de pri

u de antigOedad, de vacaciones, etc. 

Conforme al articulo . 337 loa patronea ast¡n obligados, en cualquier 

11tuac16n,a guardar para el trabajador la debida conaideraci6n abstenién

dose de todo saltrato de obra o de palabra. Diapoaición que ha resultado 

de lo da atinada, pues cuántas veces no se ha observado la falta de cor

dura que tienen cierta• personas en el trato y convivencia diaria para con 

aue empleados doméaticoa y qua no obstante hasta la fecha siguen aiendo -

objeto de tratos indebidos y diacriminatorioa, 

El patrón deberl proporcionar al trabajador, un lugar cómodo e higi.,!. 

nico para dormir; aliaentación sana y satisfactoria, aal como condicion

nea de trabajo que aseguren 1u vida y 1u salud. Cooperará además· con la 

instrucción general del trabajador, 

Como vemos,estas obligacionea son del ámbito exclusivo del patrón y -

resultarla difícil para un trabajador rescindir la relación de trabajo -

por su incumplimiento dada la notoria ignorancia en que ae ve aumido la -

mayorla de las veces. 

Los artículos 338 y 339 consignan también otras obligaciones, como P.! 

gar el salario de un mes como máximo, en caso de que se produzca una en-

fermedad que no sea ~reducto del trabajo • Cuando se trate de una enferm!. 

dad no crónica, queda obligado a proporcionar asistencia médica hasta ob

tener su curación o en su caso hasta lograr que se haga cargo de él, al-

gún servicio asistencial. Si por el contrario se trata de una enfermedad 

crónica, deber& proporcionar asistencia médica por tres meses cuando más

o antes si se hace cargo del trabajador algún servicio asistencial y sie~ 

pre y cuando la prestación de servicios se haya prolongado por seis meses,.. 



de lo contrario podr' qu1dar 1xiatdo d1 e•ta r••pon•abilid1d. 

En ceso de fall1c1ai1nto d1l trabajador, conform1 a lo 11tablecido

en el articulo 339, el patr6n dtberl 1ufra1ar loa gaatoo del oopelio. 

Bn lo que respecta a la• obli¡¡acionH del trabajado¡ el artlculo -

340, establece que debe g'°'ardlir al patr6n, a •u familia y a la• personas 

que concurran dori'de presten •u• servicio•, con•ideración y respeto", y -

sobre todo "poner el aayor cuidado en la conservación y manejo de la ca-

aa". 

El incumplimiento de cualquiera de 111 obligaciones anteriores, fa

culta a cualquiera de los afectado• a r1scindir la relación de trabajo -

(art. 341). En el caso del trabajador podrl dar por terminada en cual-

quier tiempo la relación de trabajo, conforme al artículo 342, mediante

el aviso hecho al patr6n con ocho d!aa de anticipación. El pstr6n podd 

hacer lo mismo dentro de loa treinta d!as siguientes al inicio del aerv! 

cio y en cualquier tiempo ain nece1idad de comprobar las causas que ten

ga para ello, pagando la indemnizac16n que corresponde de confo1'111dad -

con lo dispuesto en el articulo 49 fracción IV y 50 de la ley, En forma 

excepcional se admite una eapecie de contrato a prueba, por el tlrmino -

de treinta d!as que se concede al patr6n para dar por terminada la rela

ción de trabajo sin que rec Jiga 1obre il responsabilidad alguna, aunque

si la relac16n continúa, 1obrepasando este límite se entiende como form! 

!izado el contrato. 

Por cuanto se refiere al derecho del patrón de dar por tenninada la 

relación sin que exista causa justificada para ello, ea menester acla-

rar que para poder ejercer esa facultad deberá pagarle al doméstico, la

indemnización de tres meses de salario, veinte días por cada año de ser

vicios prestados y loa salarios vencidos en su caso, en los términos -

del art!culo 50 "por eximirse de cumplir el contrato y por la ruptura -

unilateral que· implica de la relaci6n, sin perjuicio de las demás prest!. 

clones a que tenga derecho el doméstico, como la prima de antigGedad y

otras". (47) 

(47) TRUEM Urbfn1, Alberto. Op. Cit. Plg. 31t7. 



Cabe entonces preguntarse, hasta quG punto son respetados los dere

chos de un trabajador domi'stico en nuestros dlas, en que la situación -

económica ea cada vez mis oprimen te, ya no sólo de esa clase. trabajado-

rae, Bino de aquellas• que de algún modo están mlia seguros social, labo-

ral y econ6micameote. Ea poaible entonces creer que el principio de es-

tabilidad se respeta favorablemente en un empleado domGstico, cuando el -

principal anhelo que se pretende con este derecho es el de asegurar el -

empleo de un trabajador como garantla para su bienestar personal y fami-

liar. 

B.- TRABAJADORES DE CONFIANZA. 

Los trabajadorcn de confianza son aquellos que desempeñan funciones

de direcci.Sn, inspección, vigilancia o fiscalización con carácter general 

y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la -

empresa o establecimiento. Tal es la definición que el articulo 9° de 

la ley lee ha dado a esta especial actividad de los trabajadores, pero -

establece claramente que dicha categorla dependerá de la naturaleza de -

las funciones desempeñadas y no ~e la simple designación que se dé a un -

puesto • 

.. Muchas han sido las controversias que alrededor de esta denominaci6n 

se han suscitado. Desde la ley de 1931 en la que se utilizaba el término 

"empltado de confianza", no se contaba con una definici6n ni concepto al

guno que diera la oportunidad de establecer una idea clara d11 estos tra-

bajadorea, se mencionaban imprecisamente en los articules 48 y 126 frac-

ción X; el primero los enunciaba como personas distintas de las que dese! 

peñaban puestos de direcci6n o de inspección de las labores y ser!an las

personas que ejecutaban trabajoa personales del patrono; el segundo de -

estos preceptos los señalalia como las personas que desempeñan puestos de

direcci6n, fiscalización o vigilancia. Esta au·aencia de precisión trajo

consigo que ·1aa interpreto:ciones legales fueran vagas y equivocadas, exp.!. 

riencia. que so tom6 en cuenta en los años posteriores y que la ley vigen

te atiende con mayor claridad, pues era necesario establecer, cu&ndo una

función es de confianza por su naturaleza. 



La termlnolog(a. empleada no• hace pensar en dos grupos de trabajadores 

de conflan1a, por un lado loa que tienen una funci6n de dlreccl6n o fls

call1:aci6n con carlcter general en la empresa y loa que efectúan traba-

jos vinculado• directa y peraonalmente con el patr6n. 

Guillermo Cabanellas conaidera que son 11 los que por la responsabili

dad que, tienen las delicadas tareas que desempeñan o la honradez que sus 

funciones ae exige, cuentan con fe y apoyo especiales por parte del e'm-

presarlo o direcci6n de la empresa", (48). Definici6n que nos hace - -

pensar en una poslci6n distinta de los trabajadores de confianzn y los -

demJ:s empleados, de lo que 111 desprende que la simple p6rdida de la con

fianza que ha depositado en ellos es suficiente para que un contrato de

trabajo no pueda proseguir, signo dlatlntorlo que se tomi5 en cuenta en -

el art{culo 123 constitucional, pues si bien, este precepto estima que -

sus postulados deben proteger a todo prestador de servicios sin que eea

factible establecer categor(as entre ellos, también consider6 neccsario

crear la figura especial de trabajador de confianza, sometiéndolo a. un -

régimen diferente, sin contrariar sus propios principios. 

Así el Capltulo II del Título Sexto de nuestra ley inicia estable--

cie1~do que: "Las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza

aerA:n proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que

prcaten y no podr&n aer inferiores a las que rijan para trabajos semeja.!!. 

tes dentro de la empresa o establecimiento". (art .182) 

Eat'o enunciado permite confirmar lo dicho anteriormente ya que todas 

las condiciones de trabajo deben partir de loe mínimos legales, permi--

tiendo cualquier ascenso que corresponda a la naturaleza e importancia -

del trabajo que se presta, pero sobre todo proporcionar igualdad en to-

das las relaciones laborales que rigen en toda 
1
empresa. 

Para Baltasar Cavazos la definici6n que se ha dado en el artículo --

9• de la ley, sobre estos trabajadores, es contradictoria· en raz6n de que 

el primer plrrafo 11ea correcta ya que efectivamente el nombre que se dli

a loa contratos no determina la naturaleza de los m1smos 11 
• pero 11contr! 

(~B) CABANELLAS, Culllenno. Op. Cit. Pág. 358, 



dice al aegundo, que previene que deteralnadaa funciones tienen el carl.!:_ 

ter de confianza 1610 cuando tena• carlcter seneral, lo cual no ea exac

to" (49). Arguaenta que. al por ejeaplo en una eapresa laboran varios -

contadorea y noa ateneaoa a lo que 1e expreaa en el segundo p.Srrafo del

art!culo en aenci6n únicamente sería e•pleado de confian&a el contador -

general, pero no lo serian aua a~iliarea¡ lo que no ea acertado, si to

IU.IDOB en cuenta que en el priaer p¡rrafo del mencionado precepto se e&t! 

blece que no es la deaignaci6n del puesto lo que determina la categor{a

de confianza del trabajador, sino la naturaleza de aua funciones y acon

seja que las empresas lleven a cabo un estudio laboral que les permita -

determinar en forma clara quilnea. son en realidad au1 empleados o traba

jadores de confianza. 

El concepto empleado de confianza ha sido por lo mismo utilizado par

las empresas para extender el número de trabajadores que no quedan res! 

dos por los contratos colectivos, ni forman parte de loa sindicatos, ain 

embargo, ea importante determinar que loa principios e instituciones fu.!! 

damentales del derecho colectivo del trabajo: La libertad de coalici6n, 

la libertad y el derecho sindicales• la libertad de negociación y contr! 

taci6n colectivas y el derecho de huelga se aplica también a estos tra.b_! 

jedares, ademlls de que no se puede estftblecer arbitrariamente un pueato

de confianza, pues como se ha visto, este calificativo se dar& en fun--

ción de la naturaleza del servicio que desempeñe el trabajador y no de -

la denominación que se dé al puesto, es declr,las personas que tengan en 

sus manos el desenvolvimiento general de la negociaci6n a cuya habilidad 

y honradez queda confiada, los directores y administradores encargados -

de supervisar todas las labores, los puestos superiorea de vigilancia -

general de los establecimientos encargados de mantener el orden, e incl_!:! 

so los trabajadores que realizan trabajos personales del patrón determi

nados, claro, por las necesidades múltiples de una empresa, ser.fin traba

jadores de confianza, quienes en funci6n de los servicios que prestan -

están sujetos a las siguientes consecuencias, en virtud de las normas -

legales que los rigen: 

(-9) CAVAZOS Flores, Balt:asar. 35 Lecciones de Derecho laboral Outnta Edlcl6n H&xlco. 
Edtt:orla1 Trl11u 1986. Plg. 



l.- Loa trabajadores de confianr.a no podrán formar parte de los sindi

cato• de loa deús trabajadores de una empresa pero sf integrar --

1ua propio• aindicatoa y recla•ar la celebract6n de contratos co

lectivo1 cuando reunan loa requtaitoa que establece la ley. Ade-

mla de ••ta prohibici6n, el art!culo 183, establece que tampoco ª!. 

ri tomada en cuenta au voluntad para recuentos en caso de huelga,

nipodr&n aer representa tea de loa otros trabajadores. 11Los traba

jadorea de confianr.a, por la naturaleza de sus laboree, eat&n ple

auente identificados con el patrón y no pueden tener la concien

cia revolucionarla de la clase obrera. "(50). Con este argumento 

•• ha querido aclarar la situación de los trabajadores que tienen

eata categorra, pues se argumenta que dada la relación directa que 

tienen con el patrtSn, sus intereses se inclinarían m&s por los de

•ate que por loa dem&a empleados de la empresa¡ sin embargo• este

precepto no les ha quitado el derecho de integrar sus propios sin

dicatos que deber&n reunir los requisitos establecidos en la aloma 

ley. 

2.- De acuerdo con el articulo 184 1 las condiciones de trabajo que ri

jan en una empresa y las que determine un contrato colectivo, ae

rln aplicables a los trabajador•• de confianza. Ahora bien, para

·que alsún beneficio no lea sea aplicado, por algúna raz6n especial 

ae aanifestarl en el contrato que celebren el patrón y la represe!! 

tac18n dndical. 

3.- Si a• otoraan condiciones de trabajo en proporción a la naturaleu1 

e i•portancia de 1ue aervicloa y en igualdad a las que rijan a los 

deda •pleadoa, estamos frente a la permisibilidad de aplicar •1-

art!culo 57 de nuestra ley, que lee faculta para reclamar ante la

Junta de Conciliación y Arbitraje la revisión de sus salario cuan

do éste, no aea renumerador 

4.- Con el objeto de garantizar el derecho de los dem§s empleados, an

ti las violaciones con1tantea por parye de los patrones. la ley 1! 

(SO) Ti-ueba Urbtn1 Alberto. Nuevo OerKho del Trabafo. Teorfa Integral. Tercera -

Edtcflln Héidco. PorrGa 1975. pt¡. 320. 



•lta a loa trabajador•• de conflaa1a en al reparto de utilidadea; -

por un lado "loa dlrector11, adainiatradores y gerente• generalas -

no participarfn ea la1 utlidad••". aleatraa qua "loa daúli trabaja

dores de confian1:a participarlo en laa utllidadaa de la npresa, -

pero ai el aalario que perciben •• uyor del que corre•ponda al tr• 

bajador a1ndical11ado de úa alto oalario dentro de la empresa, o

a falta de Este, al trabajador de planta con la aisu caracter{stl

ca, 1e conaidera este ealarlo aumentado en un veinte por ciento, -

como aalar!o dximo". (Art. 127 fracc16n I y II). 

In lo que ae refiera a la peraanencla en el empleo de un trabajador 

de confianza, la ley ha aido deterainant1, considerlndoaa una de la• ex

cepcione• ds clara• de la estabilidad ab1oluta; por un lado, cuando un

trabajador de esta categorh ha sido despedido injustificadamente 1e en

cuentra con el articulo 49 en au fracción UI, exf.lle al patrcSn de la re.! 

ponaabilldad de reinstalarlo, •ediante el pago de las indemnizaciones -

que se mencionan en el art[culo SO. Ahora bien, para que el patrón pue• 

da negarse a reinstalar e.o basta, con que afirme que el trabajador ea de 

confianza, ea necesario que lo pruebe. Si bien las disposiciones gener! 

les de la l•y establecen l•• causas de rescle16n y terminaci6ñ de las r.!. 

laciones de trabajo, aon vflidamente aplicables a los trabajadores de -

confianza, •n tanto qua el patr6n, puede separarlos por las causas just! 

ficadas de rescisión contenidas en el articulo 4 7 y el trabajador por su 

parte, puede 1epararee del trabajo y exigir el pago de las indemnizacio

nes correspondientes, en 101 casos pr6vi1tos en el artfculo Sl. Al lado 

de loa cuales ha existido como causa especial de rescisión. la existen-.:. 

eta de un •otivo razonable de pérdida de la confianza, tErmino que la -

ley de 1931 contenta COlllO causa de terminación, lo que d16 luaar a un -

sin número de injusticias, pues era suficiente que el patrón manifestara 

la p'rdida de confianza para que se diera por terminado el contrato. -

Cuando se trataba de un trabajador qua habla sido promovido de un pue11to 

de escalafón, era factible que regresara a éste, a menos que hubiese -

otro motivo justificado para su despido. 

La ley en vigor ha mejorado la condición rescisoria de estos traba-



jadorea, pues como. lo apuntamos anteriormente, el motivo razonable para-

1u despido deberl ser aprobado por el patrón, si no lo hace o éste no -

existo, el trabajador, queda en la poaici6n de ejercitar las acciones que 

proceden en el despido injustificado. En caso de que el trabajador haya 

•ido promovido de un puesto de planta, podri volver 8 et, salvo que exi.! 

ta causa que ju1tifique 1u 1eparaci6n. Lo que de cualquier forma no ga

rantiza su permanencia en el empleo 1 pues ei no f'uc promovido, será a im

plementé acreedor a la indemnizaci6n correspondiente. 

C.- TRABAJAllORES ACTORES Y MUSICOS, 

La reglamentación de los aorvicios de estos trabajadores, es en - -

cierto modo limitada, en virtud de que la gran diversidad que presenta -

el trabajo artlatico no permite una reglamentación minuciosa, la impor

tancia que· guardan, sin embargo, como sujetos de relacionas de trabajo no 

ha dejado de tomarse en cuenta. Al iniciar su regulación se pc.nsnba en

contratos de prestaciones de servicios profesionales dadas las ce.rncte-

rlsticas de 'stos • pero al realizarse estudios más profundos sobre las -

actividades que desempeñan se co.ncluy6 que se trata de la prestaci6n de

un trabajo personal sobordinando y cuya situación depende en gran parte

de ou habilidad o destreza. 

En el capitulo relativo a los trabajadores actores y músicos se de

termina que aua servicios los puede prestar en teatros, cines, centros -

nocturnos o de variedad, circo, radio y televisión, salas de doblaje y -

grabaci6n o en cualquier local donde ae trasmite o fotograU.e la imagcn

del actor o del músico, se transtti.itan quede grabada la voz o la música.

cualquiera que sea el procedimiento que se use. Es decir, dctcnn1.na el -

lugar y la forma que pueden prestar sus servicios, pero no se da una de

finici6n especifica de trabajador actor, dadas las circunstancias, esto

reaultad.'..a muy difícil por la gama inmensa de 1as acti~idades art{sticas 

y q,u~ en úitima instancia no resultar{a indispensable si contamos con la 

enumeración de los campos en que e1toa trabajadores se desenvuelven y -

en la que ae eupone una relaci6n laboral. 



D. TRABAJADORES DEL CAMPO, 

Desde la Asamblea Constituyente de l9l7 en que se analizó el proble

ma del derecho del trabajo, ae cuestionó también la posición de los camp.!. 

1 inos aex.icano1 • atendi&ndoloa por aupues to, como la clase ~evolucionarla 

de 1910 a 1917 y qui~nea haata entonces no habf.on obtenido ningún benefi

cio del aacrificio que realizaron durante tantos añoa. La situación de -

la tierra que representa nuestro pasado, el presente inmediato y un futu

ro inaplaeable del pala, era una preocupación especial, si consideramos -

que ninguna nación puede hacer gala de la dignidad y los derechos huma-

nos, en tanto su población campesina viva en condiciones inferiores Y que 

hasta la fecha ha a ido dificil superar, lo que sin duda pt'ovoc6 la necea! 

dad de que la legi•laci6n laboral tomara au participaci6n, pueo siempre -

ea indispensable al trabajo de determinadas personas como colaboraci6n en 

el desarrollo de laa laborea agrlcolas. 

En la ley de 1931 ae consideraba a los trabajadores del cnmpo, deno-

11infindolo-a peones, como aquellas personas de uno u otro oexo que ejecutan 

a jornal o a destajo loa trabajos propios y habituales de una empresa - -

agrlcola 1 ganadera o forestal, terminolog{a que posteriormente considera

ron poco apropiada, puesto que el concepto del peón no es sino el de jor

nalero que trabaja en cosas materiales que no requieren arte nL habili-

dnd, que los coloca en un lugar totalmente diecrludnatorio, que tomando -

en ·cuenta el principio de igualdad en el trabajo no pod{a conservarse en

la Ley de 1970, en la que ya se les da una consideración especial con loa 

mismos derechos y beneficios que loa demás trabajadores. 

En el artlculo 279 de la ley vigente se considera que tienen el ca

rlcter de trabajadores del campo las personas que ejecutan laborea pro--

pias y habituales de la agricultura, la aanadcr{a y forestales al servi

cio de un patr5n, precepto que excluye de esta categor[a a los trabajado

res de explotaciones industriales forestales, quienes se regirán por las

diaposicionea generales de la ley. En vista de las c·aracter!stlcas espe

ciales quB 11 presentan en las laborea del campo, dado que se atienden a.

ciclos agrícolas y propiedades de la• tierras, la ley protege en el arti

culo 280, a quienes prestan aus servicios en forma permanente y continua

cuando menos por tres meses, otórgandolee la presunci6n de ser trabajado-



rea de planta, lo que le• da la po•lbilidad de que •• aPliquen la• nor-

... de ••tabilidad ain nin¡una variante: puesto qve de acverdo co~ lo -

que la ley diopone toda rolaci6n do trabojo doborl hacorao conatar por -

eacrito, a falta de eate docUMnto la relaci.Sn 11 entiende por tiempo i!!, 

determinado, quedando 1aranti1ado por el articulo 282, que a au vez da -

urgen para la 1plic1c15n de 101 artlcvlo1 relativo• a laa relaciones de 

trabajo en general. 

Por otra parte 1e protege a esto• empleados en el caso de que exis

ta un arrendamiento de laa propiedades, en al sentido de que "el propie

tario del predio ea solidariamente responsable con el arrendatario, si -

'ste no dispone de elementos propio• aufir.ientes para cumplir las oblig! 

clones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. Si existie-

ren contratos de aparcerta, el propietario del predio y el aparcero ae-

rán solidariamente responsables". (Art. 281) Precepto que se enuncia con 

el objeto de evitar que con estas figuras de arrendamiento o del de apa!. 

cerla se dejara· sin garantla laboral al trabajador, sobre las obligacig, 

nes que tiene el patrón para con él y que contenidad en el artJ'.culo 283. 

podemos enunciar de la siguiente manera: 

a) Pagar los salarios correspondientes en el lugar de prestación de 

servicios, en periodos que no sean mayores de una eemnna. 

b) Proporcionar en forma gratuita a los trabajadores, habitaciones ad.!. 

cuadas e higiénicas en proporción al número de familiares o depen-

dientee económicos; además facilitar un terreno contiguo para la -

crla de animales de corral. 

c) Mantener en buenas condiciones dichas ha.bita.clones, realizando en su 

caso, las reparaciones que necesite en !orma conveniente. 



to de los campesinos uxicanoe, ai la1 aplican y sobre todo si lea gara}! 

ti:&a un empleo peraanente que les peraita 1ubaiecir en las condiciones -

humanas que todo ser hwuno anhela. 

4.- PERDIDA DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD. 

Los intere1es privados que afectan al trabajador y el interés públ! 

co por la producción, la paz social y la estabilidad de los medios de -

subsistencia, han llevado a la legislación laboral a limitar o re•trin-

gir las causas que pueden provocar la disoluci6n de las relaciones de -

trabajo, como protección a la clase trabajadora, salvo auténtica y rec_! 

proca voluntad de las partea o algunas otras circunstancias que a veces, 

hacen imposible continuar con la relación provocando la pérdida del em-

pleo como consecuencia de la tendnaci6n del contrato. 

A.- PERDIDA DEL DERECHO ADQUIRIDO. 

En la Ley Federal del Trabajo encontramos regulada la terminación -

del contrato de trabajo como una de las causas de disolución de las rel! 

clones laborales y que es una proyección de las ideas que surgieron en -

la Asamblea Constituyente de Querétaro en aplicación del principio de e! 

tabUidad. 

ºLa terminaci6n es la disolución de las relaciones de trabajo por -

mutuo consentimiento o como consecuencia de la interferencia de un hecho 

independiente de la voluntad de los trabajadores o de los patronos que -

hace imposible su continuación". (51) 

Las causas que motiven la terminación, pueden ser de diferentes ti

pos si atendemos a la naturaleza de ellas, alguna de las cuales provocan 

que el trabajador pierda el derecho a la est11bilidad o permanencia en el 

empleo y que generalmente son ajenas a las voluntades de las partes, 1in 

embargo hemos juzgado pertinente mencionar todas ellas con el objeto de

dar mayor preciai6n a este concepto. 

(51) DE lA CUEW,, Harto. ·El Hueyo DeredN H«.dc4no del Tr1bafo, llo'o'on1 Edicl6n, H.hko 
Edlt. PorrC.1. Tomo 1 Plg. 2q2, 



El articulo 53 de la l•Y• establece como primer causa el autuo con

Hntimiento de las partea, aotivo usual en que las relaciones de trabajo 

1uelen terminar 1 1obf• todo en los casos en que se otorga convenio ante

la Junta, dado que late tiene la presunción de ser legal y evitarle a f!!, 

turo un juicio al patrcSn. Ahora bien, aunque aea frecuente esta forma -

de terainaci6n, la prlctica diaria ha demostrado que normalmente se pro

duce en forma unilateral por la renuncia del trabajador y que es un der.! 

cho de t¡ue goza éate último para se.pararse definitivamente de su e.~p~e9, 

caso en el cual el derecho a la estabilidad que habla adquirida, termina 

tambi,n1 puesto que e1 por el deseo del trabajador el no continuar pres

tando aus servicio1 ain que exista causa alguna de incumplimiento del -

contrato, lo que no implica que el trabajador renuncie a sus salarlos, -

indemnizaciones o dada prestaciones a que tiene derecho, de lo contra-

ria y de conformidad con el articulo 33, dicha renuncia serla nula. Al

r.especto el maestro Trueba UrbinB considera que "la manifestación del -

trabajador de dar por terminado su contrato no requiere para su validez

de la aprobacll5n o intervención de loa tribunales del trabajo. La renu.!! 

cia debe ser libre y espontánea y constar por escrito y firt!Uldo por el -

trabajador o con au huella digital". (52). 

En 11te 1upueeto legal, el patrtin queda obligado al pago de lo deb! 

do 1 ·pero carece de toda responsabilidad indcmnizatoria. Con respecto al 

trabajador pueden presentarse tres 1ituaciones especiales; 

a) Se lil patrón conaiente en la renuncia del trabajador, queda éste -

exento de toda reapooaabilidad. 

b) Si el trabajador renuncia sin que concurra el consentimiento del P.! 

trón y renuncia antea de cumplir un año de servicio habiéndose com

prometido a preatarlos por ml11 tiempo, queda sujeto a la responsab! 

lidad civil en caao de que exista. 

c) Por último al el trabajador renuncia sin dar su conformidad el pa-

tr6n1 pero renuncia despu&a de haber prestado sus servicios por mas 

de un año, en ningún momento eatarl sujeto a responsabilidad civil. 

(52) TRUESA Urblna Alberto, Op. Cit. Plg, 300. 



Una segunda causal de la terminaci6n laboral consignada por la ley

es la muerte del trabajador, y que ovident••ente da la imposibilidad de

continuar una relaci6n laboral. En ••te supuesto al patrón tiene cier-

taa obligaciones dependiendo de doa circunstancia• especial••: 

a) Por una parte ai el fallec~ieato no es consecuencia de un rie1go -

de trabajo, el patr6n quedar( ·obligado a pagar la prima de antigüe

dad que le corresponde aia las prestaciones a que hubiere tenido d.! 

recho el trabajador, a loa beneficiarios de Eate y que expresamente 

se señalan en el art[culo 501. 

b) Si por el contrario la muerte ea producto de un riesgo de trabajo, 

esti obligado al pago de dos aeaea de salario por concepto de gas-

tos funerarios, mis indemni:raci6n que consiste en "el !aporte de S! 

tecientos treinta d!aa de salario, sin deducir la indemnhac16n que 

percibió de incapacidad t .. poral", (Art. 502). 

En ambos casos, el patrón tendri que hacer el pago a los beneficia

rios en loe términos del articulo 501: "Tendrán derecho a recibir la 1_11 

demnización en los casos de muerte: 

I .- La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la tr! 

bajadora y que tenga una incapacidad de 50% o más. y los hijos men~ 

· res de dieciséis años y los mayores de esta edad si tienen una inc,! 

pacidad de 50% o m&s: 

II.- Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la --

fracción anterior, a menos que se pruebe que no dependián econ6mic!. 

mente del trabajador. 

111._A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señalo-

das en las dos fracciones anteriores, la persona con quien el trab! 

jador vivió como si fuera su c6nyuge durante los cinco años que pr.!, 

cedierón inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, aicm-



.fili. 

pre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el

concu_binato. 

IV.- A falta de c6nyuge supérstite, hijos y ascendientes, las personas -

que depend!an econ6micamente del trabajador concurrirán con la per

•ona que reúna loa requisitos señalados en la fracción anterior, en,' 

la proporción en que cada una dependfa de él: 

V.- A falta de las personas mencionadas en lns fracciones anteriores, -

el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Por último debemos apUntar si la muerte es consecuencia de un ries

go de trabajo y opera el régimen del Seguro Social, el patrón queda rel! 

vado de toda responsabilidad y los beneficiarios recibirán directnmente

del Instituto las prestaciones a que dicho ordenamiento se refiere en -

loa art!culos 71 al 73, 

Una causal m&s señalada en la fracción Ill del articulo 53 se refi! 

re a la terminación de la obra o. el vencimiento del término o inversi6n

del capital, en la inteligencia de que esta causa opera si fue legttima

la fijación de un término de duración y si al vencer no subsiste la mat!. 

ria ·de trabajo, estudio que concretamente analizaremos en el capítulo r! 

lativo a contrataciones temporales. 

La incapacidad f!oica o mental e inhabilidad manifcsta del trabaja

dor que haga imposible la prestación del trabajo es otra causa de ter

minación y en la que ae pueden presentar también diferentes hipótesis, -

considerando la naturaleza do tal causal: 

a) Suponiendo primeramente, que la incapacidad no haya tenido como -

origen un rie1go de trabajo y no opere el' RégimeÓ del Seguro Social 

el emp
0

leado puede exigir que le acomode en un puesto compatible con 

sus aptitudes (Art. 54), aunque el patrón no tiene la obligación -

de crear un puesto, ni mucho menos puede desplazar a otro trabaja-

dar para reubicar al que padece la incapacidad, queda entonces con-



la única ruponaabiUdad del pago do un aes de salario y doce d!aa

por cada año de •ervicio, como priu d• antigUedad. 

b) En caso de que la incapacidad no haya lido producto do un riesgo de 

trabajo, pero 11e encuentra inact'ito al rlgimen del Instituto Mexic.!. 

no del Se¡uro Social, obtendrl loa beneficio• señalados en los art! 

culos 128 al 136 de la ley de Hta lnatituci6n. 

e) Cuando la incapacidad aí •ea consecuencia de un riesgo de trabajo -

en el que no opere el régimen del Seguro, "la indemnlzac16n conaia

tirl en una cantidad equivalente al importe da mil noventa y cinco

d!as de aalario". (Art. 495 L.F.T.) 

d) Si deviene la incapacidad de un riesgo de trabajo encontrlindose in!. 

crito al Seguro Social, el empleado tiene derecho a las prestacio

nes en dinero y en eapecie consignadas en los art!culos 65 al 76 de 

la ley de este organtamo, toda vez que especifica que el patrón qu!. 

da relevado de toda responsabilidad. 

La responsabilidad del patrón por no inscribir o por inscribir irr.! 

gulamente a sus trabajadores al Instituto pueden ser muy serlas aten-

diendo a lo expuesto en los art!culos 84 y 96 de la Ley del seguro, el -

primero de los cuales se refiere a los capitales consitutivos que se fi!!. 

can en caso de que el patrón no inscriba, dentro del término legal pero

despul?s de ocurrido el riesgo de trabajo o tenga cotizando en forma inc.2 

rrectn al trabajador; el segundo de estos preceptos alude a los daños y

perjuicios que se equiparan a un capital constitutJ.vo que debe pagar el 

patrón al instituto por enfermedad o accidente no profesional, cuando no 

inscriba a sus trabajadores o cotice para ellos en un grupo inferior de

cotización del que corresponde, 

Otra causa de terminación expuesta en la misma fracción III, se t.!, 

fiere a la inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la

prestación del trabajo. "Gramaticalmente, la inhabilidad significa fal

ta de habilidad, talento o instrucción; carencia de cualidades y condi-



cianea necesarias para hacer una co1aó Asl pues una situación es la in

capacidad flsica o mental derivada de una enfermedad o accidente y otra

muy di1tinta la falta da aptitud para ejercer un trabajo". (53) En este 

último caso, que presenta ciertas dificultad, la relación termina por -~ 

falta de aptitudes o de destreza a menos que el trabajador hubiese apro

bado satiafactoramente un examen de capacitación. 

Be posible además da estas circunstancias, el que se provoque la -

termina~ión de un contrato por causas englobadas en las relaciones col=~ 
tivae, pero que indiscutiblemente afectan al trabajador en forma portie~ 

lar~ y a las que la fracciiSn cuarta del artlculo que venimos analizando

noa remite: 

"Articulo 434.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:-

I.- J,a fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al·-· 

patriSn, o su incapacidad física o mental o su muer-

te que produzc.g como consecuencia necesaria, inrue--

diata y directa, le terminación de los trabajos. 

II.- La. incosteabilidad notoria y manifiesta de la expl~

tacUin¡ 

l!I.- El agotamiento de la materia objeto de una indus.:..--

tria extractiva; 

IV.- Los casos del arflculo 38 y 

V.- El concurso o la quiebra legalmente declarado, ai -

la autoridad competente o los acreedores resuelven

e 1 cierre definitivo de la empresa o la reducción -

de!initiva de sus trabajos. 

Algunas variantes señaladas en el artlculo, ya las hemos analizado, 

consideraremos entonces aquellas que son dlfer~ntes y .que nos preocupan

por la• con11ecuencias que presentan, en particular en cuanto a la perma

nencia y conservaci6n del empleo se refiere y que definitivamente quedan 

fuera del alcance del patr6n o del trabajador, pero como en los caeos a_n 

teriorea la ley ha tomado medidas precautorias con el objeto de evitar -

(53) RAHIREZ, fonuea, franchco. Suspent.16n. Modtftcael6n y Tormlnaet6n de 1a Re1act6n .... 

de Trabajo. Plg. 51, 



el desamparo total del trabajador concientes que su empleo ea la fuente 

mas importante de su aub1iatencia. 

Abordaremos en primer t¡raino la fuerza mayor, fen6meno natural de

orden flaico o moral, que estl fuera del alcance de toda previsión y c~ 

ya causa ea absolutamente ajena.ª la voluntad del hombre: en el aspecto

flsico podrlamos citar un temblor de tierra, inundación o cualquier otro 

fenómeno provocado por la naturaleza; en el aspecto moral podría ser una 

invasión extranjera o una guerra civil, el caso es que se trata de situ! 

clones ajenas a la voluntad del patrón o sustentador de las medidas de -

producción. El caso fortuito "•• un acontecimiento que ei bien escapa a 

la previsión humana, tiene su causa en el funcionamiento mismo de la ex

plotación, es la falta objetiva, es decir, la falta, no del empresario -

sino de la industria". {54), De cualquier forma para que alguno de los 

sucesos sean causa de la terminación de la relación de trabajo es neceS,! 

rio que se trate de un acontecimiento de carácter definitivo, de lo con

trario, es decir, si solo es temporal, ocasionarla únicamente la suspen

silin laboral. Para que opere entonces la terminacilin de la relación la

boral, es indispensable que la Junta lo apruebe, siguiendo previamen~e -

el procedimiento indicado en el art{culo 892 de la ley. Si es aprobada, 

el patrón quedar& obligado a pagRr una indemnización equivalente a tres

mescs de salario. 

En cuanto a la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explota-

ci6n es evidente que si no se cuenta con el presupuesto suficiente para

cubrir los gastos de una explotación resulta mfis dificil aún continuar -

con la relación de trabajo, para lo cual el patr6n deber& obtener la au

torización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con -

las disposiciones para conflictos de naturaleza económica y poder decre

tar la terminación del contrato, quedando obligado entonces, a indcmni-

zar a los trabajadores con un importe de tres meses de salario, si· no o_!? 

tiene la autorización deberá hacerlo conforme al art!culo 50 de la ley. 

Un& causal mas es la que se refiere al agotamiento de la materia --

(54) RAHIREZ Fonseca, Francisco. Op. Ctt. Plg. 76. 



objeto de una industria extractiva, COllO el caso de las minas, donde an

te la impoaibilidad de extraer metal la v{a factible es la terminación -

da la relación de tr•1>ajo, para cuyos efectos se considera que transcu-

rrido el tiempo, concluida la obra o agotada la inversión, la termina--

ci6n operara en forma automS:tica y sin necesidad de previa autorización, 

ni de aviso alguno a la Junta. De conformidad con el art!culo 436 los -

trabajadores tendrán derecho a una indemnizacicSn de tres meses de aala-

rio. 

Por último el concurso o quiebra legalmente declarado, será cauaade 

terminación, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el -

cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabaj.! 

dores. Cuando el activo e1 insuficiente para cubrir t!l pasivo deviene -

la insolvencia que se llama concurso cuando se trata de una persona fla_! 

ca o quiebra en el caso de una persona moral. Cuando han sido declara-

doa legalmente significa que habiendo cesado en sus pagos la persona fí

sica o moral, la declaraci6n se ha realizado de oficio a petición de --

ella misma, o de uno o varios acreedores o del Ministerio Público, por -

el Juez competente siguiendo los requisitos legales correspondientes, en 

uno de loe cuales se hace constatar que la autoridad competente o los -

acredores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducci6n d! 

finÍtiva de los trabajos. 

Como consecuencia de esta circunstancia el patrón tiene en primera 

instancia, la obligación de dar aviso de la terminación para que la Jun

ta, aiguiendo los tr4mitea respectivos, la apruebe o desapruebe y en se

gundo lugar pagar una 1ndcmnhaci6n a los trabajadores consistente en -

tres mosca de salario más la prima de antiglledad consignada en el art!c!! 

lo 162 de la ley. 

En todos los casos anteriores la continuidad de la relación laboral 

es definiti~amente imposible, la mayoría de ellas provocadas sin culpa -

alguna de las partes y no ocasionando mas responsabilidad que la del pa

tr6n, generalmente de carácter indemniz.atorio cuando las causas as( lo

exijan dejando al trabajador sin alternativa alguna de recuperar nueva-

monte su empleo. 



1! 

B. - EL DESPIDO COMO OBSTACULO DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD. 

Diveraaa situaciones 1e plantean. en torno a la po1ibilidad de diao! 

ver el vlnculo contractual laboral. La tendencia general 1abemo• que -

consiste en el mantenimiento de la relación de trabajo y de ••a manera -

se formula en los textos con1titucionale1, concret&ndo1e en 101 cl5digos

y leyea de trabajo al fijar la inamovilidad de 101 trabajadoru, eo de-

cir la imposibilidad de despedirlos sin mediar alguna de las causas pre

vtataa en la ley, con el objeto primordial de hacer menos frecuente la -

disolución del contrato 1in legitima -razón para ello. 

El despido "acto mediante el cual el patrón hace saber al trabaja-

dar que prescinde de aus 1ervicio1 ". (55). Ha dejado de 1er un derecho

absoluto, pues la declaración de voluntad en forma arbitraria resulta -

casi impotente para producir la ruptura del vinculo laboral, gracias a

la ley que establece loa casos eapeclficos en que puede 1er considerado

vllido ese rompimiento. Se ha establecido, que la rescisión del contrato 

de trabajo por la voluntad del empleador ae denomina despido, constitu-

yendo uno de loa de interesantes modos de disolución de ese negocio ju

rídico, en razón de las conaecuenciaa jurldicas que la ley hace derivar

dc su práctica. Ea considerado por lo tanto como "un acto unilateral en 

virtud del cual, el patrón da por terminada la relación laboral, con - -

base en una causa o violación grave de incumplimiento imputable al trab.! 

jador". (56). 

Si el elemento mas importante de este estudio ea la estabilidad, r!. 

aulta fácil comprender por qué el despido es uno de sus mas frecuentes -

obstáculos, ya que la intención principal es garantizar al trabajador su 

derecho a una ocupación U.cita de la que no puede ser despojado mientras 

desempeñe debidnmente los servicios requeridos, de lo que se concluye: -

que el empleado no puede aer deGpedido, sino por motivo de falta g~ave -

debidamente comprobada y que nuestra ley ha dejado claramente plasmado,

se:ñalando en el articulo 47 las causas que pueden dar lugar a la resci-

sión de la relación laboral sin responsabilidad alguna por parte del pa

(SS) DE PINA. Rahel. Dfeefonarto de Derecho·. 06ctma Edlcl6n. Mblco Edttorhl PorrCia,· 
S.A. 1981, Plg. 22 • 

ls6) HORALES Saldilña, Hugo. 'La Establ 1tdad en el Empleo· • Hhlco. Edltorh1 Trt 11u ....... 
1987. Plg. 89 



trón enumerlndolas de la alg1Jiente foraa: 

"I.- Engañarlo el tra,bajador o en eu caso, el sindicato que lo hubiese -

propueato o recomendado con certificados falso• o referencias en -

loa que ae atribuye al trabajador capacidad, aptitudes o facultades 

· de que carez:ca. Esta causa de rescisión dejarl de tener efecto de.! 

pu'e de treinta di.as de prestar sus servicios el trabajador ¡ 

II. Incurrir el trabajador, durante sus laborea, en faltas de probidad

u honradez, en actos de violencia, amagoo, injurias o malos trata-

miento& en contra del patrón, sus familiares o del personal direct! 

vo o administrativo de la empresa o establecimiento, salvo que me-

die provocaci6n o que obre en defensn propia; 

III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de 

loa actos enumerados en la fracción anterior, al como consecuencia

de ellos ae altera la disciplina del lugar en que se desempeñe el -

trabajo¡ 

IV.- Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus -

familiares o personal directivo o administrativo, alguno de los ac

tos a que se refiere la fracción II, si son de tal manera graves 

qui hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; 

V.- Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales 

durante el desempeño de laa laboree o con motivo de ellas, en los -

edificio1 1 obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás 

objetos relacionados con el trabajo. 

VI.- Ocasionar el trabajador loa perjuicios de que habla la fracción an

terior eiempre que sean graves, sin dolo,• pero c~n negligencia tal, 

que eÍla sea la Gnica causa del perjuicio; 

VII- Comprometer el trabajador, por au imprudencia o descuido incxcusa-

bl11 la seguridad del establecimiento o lugar de trabajo. 



VIII.Cometer el trabajador acto• inmorales en e1 eatablecim1ento o lugar 

de trabajo; 

IX. Revelar el trabajador lo• secretos de fabricaci6n o dar a conocer -

asuntos de car,ctet' re•ervado, con perjuicio1 de la empresa; 

X. Tener el trabajador mas de tres faltas de asistencia en un periodo

de treinta d{aa, sin peruiiso del patrón o sin cauaa justificada¡ 

XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a •us representantes, sin ca~ 

ea justificada t •iempre que a• trate del trabajo contratado; 

XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir

los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades; 

XIII. Concurrir el trabajador a 1ua laborea en astado de embriaguez o -

bajo la influencl• de algún narcótico o draga enervante, oalvo que, 

en este último caso,. ex.iota pre•cripción m'dica. Antes de 1niciar

aus servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento -

del patrón y presentar la preocripción suscrita por el médico; 

XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga el trabajador una pena de pri 

si6n, que le impida el cumplirniento de la relación de trabajo; y 

XV. Las anllogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de -

igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al tra

bajo se refiera. 

El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y ca.!:!. 

sa o causes de la. resciflión. 

El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador y en 

caso de que éste se negare a recibirlo, el patrón dentro de los

cinco d{as siguientes a la fecha de reac.ición 



deberl hacerlo del conocimiento de la Junta respectiva, proporcionando -

a iota el domicilio que tenga registrado y solicitando su notificación

al trabajador. 

La falta de aviso al trabajador o a la Junta 1 por sl sola bastarl

para considerar que el despedido fue injustificado.'' 

Co\\ respecto a eatal causas se han realizado diferentes considera

ciones, en virtud de la interpretación de la ley, que es necesario me~-

cionar con el objeto de dejar claruente sentado la justificación de su

regulación1 

a) El engaño del trabajador o del sindicato creado por la prestación -

de documentos falso1 que acrediten su capacidad o aptitud y que lo":. 

gicamente se observa con el deaarrollo de las labores, provocando -

la inconformidad del patr6n, quien neceaitand\1 de un empleado que -

sea lo 1uflclentemente capaz de desempeñar determinada labor, no -

.cumplá con el requi1ito 1 pero sobre todo habiendo de por medio ua

engaño, se faculta para poder rescindir la relación, teniendo como

téndno para hacerlo treinta dlas 1 suficientes para poder determi-

narlo y denunciarlo, ya que de no hacerlo en ese periodo se enten-

• derl que el trabajo desempeñado ha sido de su agrado, convalidándo

se el contrato. 

b) El caso de faltas de probidad u honradez por parte del trabajador,

•s un motivo mas de dlsoluc16n; entendi~ndoae que todo trabajo debe 

ser desempeñado con la mayor lealtad posible para poder crear un -

ambiente de confianza que peralta el buen desenvolvimiento tanto de 

las relaciones personales como de las laborales 1 m5a aún en lo que-

1e refiere a la falta de honradez, ya que constituye una conducta -

dellctuosa que además de provocar la ruptura de 18. relacii5n 1 por la 

simple' posibilidad de que se vuelva a presentar, convierte· tambiln

al trabajador en un delincuente factible cte qer sancionado por laa

leyes penales, al lado de la cual encuadran los actos de violencia 

amagos, injurias o malos tratamientos, pues a que patrón le agrada-



que se altere la disciplina de su empresa, mls aún cuando está en

juego au vida propia, la de su faailia e incluso la de 101 emplea-

dos miam.oa,provocando un ambiente de tensión y desconfianza y hasta 

falta de respeto en el trabajo. En cuyo caso la ley ha con1iderado 

la posibilidad de re1ciai6n a menos que haya mediado provocación de 

terceras persona• o que el trabajador haya obrado en defensa propia. 

c) La fraccic'Sn tercera r1feC'ida a que el trabajador cometa alguno de -

loa actos anteriores provocando la alteración de la deeciplina en -

el lugar en el que se presta el tC'abajo, evidentemente provocan la

ruptura de las r1lacion1a, eap1clficamente en loa casos en que se -

provoca la paralizaclc'Sn total o parcial de las laborea, pues esto -

atenta contra la indu1tria y 11 interéa social. 

d) Una causa justificada ú1, es la que se refiere a loa actos mencio

nados que ae provocan fuera del trabajo en contra del patrcSn o do -

eus familiares, ú1 aún ai son tan graves que hagan 1mpqsible el -

cumpll.mtento de las obligaciones laborales, tanto de naturaleza f{-

1ica como moral, provocando lndiscutibleaente el rompimiento del -

v{nculo. 

e) Otro caso mis e1 cuando el trabajador por au imprudcncin o descuido 

compromete la seguridad del establecimiento o de las personas que -

se encuentran en 11, que al igual que en las fracciones IV, V, y VI 

provoca la rescisión del contrato, pues como se puede apreciar la -

conducta a :::ue en este caso se alude tiene alcances todav!a mas gr! 

ves, atentado contra la integridad f!aicn de la negociación y de -

los empleados 1 aunque aqu{ la variante presentada es la imprudencia 

o negligencia, e11 decir no 1e habla de intencionalidad, atln cuando

los efectos sean los miamos. 

f) La octava fracción del art{culo en mención se refiere al caso en -

que el trabajador comete actos inmorale1 en el establecimiento, to

mando en cuenta que la obligación de todo trabajador es guardar mo

ralidad en el desempeño de sus tareas y aun fuera de ellas, pues la 



1ociedad y las leyes siempre han sancionado loa actos inmorales que 

vavan en contra del orden público y de las buenas costumbres. 

s) Si H considera que en toda empresa es factible la posibilidad de -

creaci6n de objeto• o de útodos de producción especiales, ea nece

sario penaar en el derecho .que se tiene de evitar que éstos se pro

paguen para aeJ;. explotados por terceras personas con excepción cla

ro-, 11 ae trata de ca11os de utilidad pública, razlSn por la cual se

ha determinado como cauaal de rescisión el hecho de que el trabÁja

dor revele lo• 1ecretoe de fabricación o dé a conocer asuntos de -

carlcter reservado cauaando perjuicios a la empresa, pues en toda -

relacilSn laboral d1be reinar la fidelidad y una falta de estos re-

quiaitoa irla en contra del buen desarrollo del servicio. 

h) La leshlaci6n ha querido dejar clara la necesidad de que la prest!! 

ción del servicio Ha constante y permanente para lograr la prospe

ridad industrial y personal, por eso se ha con1:iidera.do causal de -

re1ci1ic5n que el trabajador incurra en mis de tres faltas de asia-

tencia en un periodo de treinta d!as sin permiso del patrón o 1in -

•xiatir una causa jl!atificada para ello. 

i) • La desobediencia del trabajador al patrón o a cualquiera de sus re

pre1entant•• • •in motivo alguno en loe casos de trabajo contratado, 

ea motivo de disolución 1i 1e considera que el respeto y la obedie!!. 

cia permite un adecuado desenvolvimiento del trabajo. 

j) El desempeño de algunas actividades exige que se sigan estrictamen

te ciertas medidas de •eguridad con el obj1to de evitar accidentes

º enfermedades de trabajo, que en todo momento el patrón esta obli

gado a proporcionar, por consiguiente cuando el trabajador ea quien 

ae niega a adoptar taaa medidas preventivas expohilndose a &ufrir -

un r191go de trabajo, el patr6n puede dar por terminada la relación

y evitar que se produzca dicho riego, pues entonces quedaría con la 

obligación de cubrir indemnizac16n,entendiéndoae que la negligencia 

fue por parte de él, 



11. 

k) En forma homoglnea se presenta el hecho de que aaista el trabajador 

en estado de eabriague1 a realizar aua labores o bajo al efecto de

algún narcótico o droga enervante, pueato que adeú1 de eetar" iapa

dido para desempeñar adecuadeaente aua labores, puede poner en pel! 

gro au vida o la de aua coapañeroa, por 101 efectos que producen --

e1oa enervantes. 

1) Puede darse por re1cindida la relación, cuando el trabajador ae en

cuentra bajo pena de prilicSn iapue1ta por sentencia ejecutada, que

impida que éste cu.m.pla con el contrato, pues f(1tcamente ea imposi

ble que desde el lugar donde puraue au condena pueda continuar aus

obligacionea labor alea. 

11) Debido a que al legislador no puede prever la 1ran variedad de aco!! 

tecimientoa que ae pueden producir en la• relacione• laboralea, ae

plasm6 con aciertoa al enunciado de la última fraccl6n a fin de dar 

una mayor aaplitud en loa caso• de reacisi6n, apuntanJu como tale•

laa cauaaa anllogaa a 1&1 que ae han eat•blecido, que aean de igual 

manera graves y de consecuencia• semejantes en lo que al trabajo se 

refiere para lo cual la Junta tendrá que considerar si dichos requ! 

aitoa se cubren en la medida apuntada por esta Gltima fraccil5n y d! 

cretar la rescisión del contrato. 

Como se puede apreciar las causas de resciaión ae encuentran suje

tas a un régimen doble, por un lado las señalada1 en la ley y por otro -

las causas análogas que e1ti111e la Junta de Conciliación y Arbitraje, de

la misma gravedad. Ahora bien, 111 como en todas laa normas jur!dicas, -

las relativas a la resciaió~ laboral han de ser interpretadas, deberi -

procurarse una interpretación restrictiva, tratando de que sea en favor

del trabajador, debido a que si la rescisión es una medida de excepción, 

cuyo efecto consiste en disolver 1&1 relaciones de trabajo, no se ._ncuen. 

tra en opos1ci6n radical con el principio de estabilidad, pues no se P5!. 

dr!a dejar al arbitrio del tra_bajador el cumplia.iento de eus obligacio-

nea. Claro está, que entonces functonar!a como un grave obstáculo para -

el principio, el que se actuara con arbitrariedad para con el trabajador, 
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que cuapliendo adecuadnente con aua deberes• es despojado de su eapleo

a trav•a de una indeani&aci6n y en algunos casos sin que ésta exista. -

Se puede pensar que ~· ley ha protegido a los empleadoa para que denun-

cien ••tos ca1oa 1 pero conviene cuestionarse hasta qu& prmto son resuel

to• aatiafactoriamente e1tas situaciones para procurarles un empleo a f.!! 

turo ain uyorea conflictos 1 por lo que ae ha planteado que la idea del 

despido debe desaparecer, para aer sustitu!da por un juicio breve, de--

ctan nu~atroa antepasados, no mas largos de diez o quince d{as, en el -

cual cuaplU:ndoae las formalidades esenciales del procedimiento se soli

cita la reaciaión o terminaci6n de las relaciones de trabajo; en ese pe

riodo, el trabajador continuarla prestando sus servicios y percibiendo -

1u salario • 

Esta idea puede re•ultar una aoluclón factible en la que se evita-

r!an muchas injusticias, aunque crearla mayor actividad en cuanto a la -

infinidad . de casos que diariamente se presentartan, serta entonces nec!_ 

eario preguntarse al las Juntas aertan suficientes para subsanarlas, si

•• tendr!a qui crear nuevos organismos que se encargaran espec!.ficamente 

de atenderlo• o almplementc se d,esecha la sugerencia por implicar un Ju! 

cio lnGtil motivador de p~rdldaa de tiempo y de esfuerzo. Lo que no de

be olvidarse nunca ea la neceaidad de garantizar efectivamente el empleo 

a lOa trabajadores, m.ls aGn en nuestros dtas en que cada vez: ee mas dif,! 

cil aubaiatir con loe 1ueldoa habidos, peor aún sin un empleo fijo o por 

lo aenoa aeguro. 

S, - DERECHO DE REINSTALACION, 

Como hemos visto si dentro· de la relaci6n laboral surge una causa -

de las aeñaladas en la ley imputable al trabajador, el patrón podrá ha-

car valer 1u derecho de rescindir el contrato sin incurrir en responsab! 

lidad alguna. P~ro en el supuesto de que el p8trón lleve a cabo esa re.! 

clai6n sin 'existir una causa legal, es recomendable promover la acción -

de reinatalac16n, en atención al principio de estabilidad en el empleo y 

la 1eguridad social, o pedir una indemni~ación en aquellos casos en que

la relaci6n laboral resulte imposible. Lo que, como se refirió en el --
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capitulo anterior, se ha consagrado conatltucionalaente en el articulo -

123 fracc16n llII: "El patrón que dHplda a un obrero dn cauaa juotlfl

cada o por haber lngreaado a una asoclacl6n o 1indlcato, o por haber to

udo parta en una huelga Uclta, Htarl obligado a alecc16n del trabaja

dor, a cuapllr el contrato o a lnde1111.harlo con el !aporte de tre• meses 

de salarios. La ley deteralnar4 101 caao1 en que el patr6n podrl ••r -

eximido de la obligación de cumpli~ el contrato mediante el pago de una -

lndemnlzac16n". 

En este aentldo la Ley Federal del Trabajo incrementa el monto flj,! 

do por la conatltucl6n para el caao de las percepclonea, consecuencia de 

la lndomni&aclón, producto de un dHpldo lnjuatlflcado: 

"Articulo 48,- El trabajador podrl aollcltar anta la Junta de Concllla-

clón y Arbitraje, a su eleccU5n, que se le reinstale en -

el trabajo deaempeñando, o que ae le indemnice con el im

porte de tres meses de salario. 

Si el juicio correapondlente no comprueba el patrón la -

causa de rescisión, el trabajador tendrá derecho adem&a,

cualqulera que hubieae sido la acción intentada, a que se 

le paguen los 11alario1 vencidos desde la fecha del despi

do hasta que 11e cumplime.nte el laudo". 

Ahora bien,cuando un despido se ha consumado ae presenta la posibi

lidad de iniciar los procedimientos lnboralea ante las Juntas de Conci

liación y Arbitraje, especialmente cuando el trabajador no acepta la --

existencia de la causa en la que se apoyó el patrono para decidir el de,! 

pido, en cuyo caso puede inconíormarse y obtener, a su elección, el cum

plimiento de las obligaciones que derivan de la relación de trabajo, a -

travl?s de la consecuente reinstalación y el pago de los salarios q·ue hu

biese dejado de percibir o bien el pago de una indemnización de tres me

ses de salario. 

Esta oportunidad de defensa de los derechos son una consecuencia --



primordial de la esencia que engloban las normas jurtdicas y la consagr!. 

ción fundamental de la estabilidad, ya que de no existir o de negarse a

loe trabajadores el ~erecho de acudir ante las Juntas. se estaría en pr; 

sencia de negar la existencia de loa derechos mismos. 

Se ha consagrado entonces, la reinstalación como un ejercicio del -

derecho a la estabilidad, provocando una de las polémicas mas duras en la 

interpretación jurisprudencia! y doctrinal de las normas de la relac~ón

laboral, y que a lo largo de ella ha quedado deUnlda como 11la restaura

ción del trabajador en los derechos que le corresponden en la empresa d!, 

rivadas de la relación jurídica creada por la prestación de su trabajo". 

(57). Es decir consiste en poner el trabajador nuevamente en posesión -

de su empleo, pero no precinamente en forma f[sica, sino jur{dica, que -

implica un restableciml8nto del trabajador en los derechos que le corre! 

panden en la empresa, no solo de aquellos que ya disfrutaba antes de pr2_ 

vacarse el despido, sino también los que debió adquirir por la presta--

ción de servicios durante el tiempo que estuvo separado del trabajo, CD!! 

put&ndose entonces este periodo en su antigüedad y para percibir el aal.! 

rio correspondiente a las vacac~onea que no hubiese disfrutado. Ea de-

cir se trata de garantizar plenamente el reingreso de los empleados. 

· La reinstalación obligatoria, no del, todo ha sido aceptada por los

tratadistas, indicando que es antieconómica, antijurldlca y antisocial. 

"Es antieconómica porque pugna contra la esencia misma del Derecho 

del Trabajo, cuya finalidad, encarece la mano de obra y en un momento d,! 

terminado expone a los trabajadores a quedar sujetos a ciertas inmorali

dades, en muchos casos inevitables, en el proceso del trabajo. Decrece

la productividad en las empresas en virtud de que el trabajador no pode& 

ser despedido• posiblemente, a peaar de su mala fe o de su indolencia al 

no desempeñar el trabajo en la inten1ldad y calidad c¿nvenidas~ iaplica

ante la neiativa del patrono de rein1talar, la obligación de cubrir las

indeanizacionea prictlcamente eliminadas, que auperarfan inclusive, las

relatlvaa a incapacidade1 y accidente• de trabajo". 

(57) De La Cueva, Mirto. Op. Cft. Plg. 258. 
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"Es antijur!dica porque ae desnaturaliza la esencia del contrato de 

trabajo, cuya base natural es el mutuo acuerdo de voluntades, aboliéndo

se, unilateralmente, el conaentiaiento individual del patrono. En mu-

chas casos, el empleador no estará en po1ibilidad de probar las causas

del despido, aunque sean justificadas, coao en los casos de sabotaje de

tortuguismo, de injurias en privado y sin testigos al patrono o a sus f! 

miliares, o bien aunque el patrono esté en condiciones de justificar el

despido de un obrero, son incontables los casos en que no es prudente h,! 

cerlo, como el de los empleados desleales que ponen en peligro la vida -

misma de la empresa o por lo menos su prestigio, o el de los familiares

injuriados, cuyo honor les impide acudir a loa Tribunales de Trabajo, a

repetir o denunciar los hechos y las circunstancias de la injuria". 

"Finalmente ••• e1 antisocial porque la imposición forzosa de un con

trato es para todo ser humano algo positivamente, intolerable e tndigno

que obstaculizaría necesariamente, el natural perfeccionamiento de las -

relaciones de trabajo, al provocar situaciones de animadversión personal, 

que bien pronto se traducen en formas generalizadas de lucha de clases". 

(58). 

Esta transcripción de las ideas notables del Dr. Bnltasnr Cavnzos,

manifcetación de una gran trayectoria jurídica y una extraordinaria ex-

periencia en materia faboral, es sin duda alguna, motivo de largas horas 

de reflexión, por cuanto a la necesidad de existencia de una figura tan

espccial como lo es la reinstalaci5n obligatoria, más aún si considera-

moa la situación específica de un empleado que, en uso de su derecho, -

exige el reingreso en un lugar donde, por las razones que fueren, ya no

se le acepta tan facilmente y en cuyo caso convendr!a mas que solicitara 

su indemnización. 

Pero eata figura no ha surgido a la luz del derecho por razones C,!l

prichoeas. sino como un anhelo de protección al trabajador y un afán de-

(58J CAVAZOS Flores, Battasar. La E1tabt1ldad en tas Rehcfones laborales. Revflta 11E1 -

Foro". Organo do 1a Barra Mexfcan1, Colegio de Abogados. Mblco. Núm. 37. 1962, Plig. 
63 y 6'1. 



garantizar una mayor tranquilidad a los empleados, como unn proyecci6n -

de la libertad del ser humano para trabajar o recibir los servicios de -

otra persona, sin qut; medie coacción o violencia en su voluntad, delimi

tando la ley en foraa eepecf.fica y para que esto no suceda, los casos en 

que el patrón puede ser eximido de la obligación de reinstalar a un tra

bajador, en el artf.culo 49, situaciones que espec{ficamente hemos anali

zado como causas excepcionales del derecho a la estabilidad, y que no -

constituyen una negativa de su intención 1 simplemente uno variante mls -

que pueda presentar. !e entonces importante que todo trabnjndor vf.ctima 

de laa muy frecuentes injuflticias patronnles, haga valer su derecho de -

reinstalación cuando ael convenga a sus intereses y a su tranquilidad l.! 

boral futura, de no ser as{, es importante que piense en la otra opción

con la que cuenta para au seguridad y dignidnd personal. 



CAPITULO 111 



CAPITULO 111 

U. ISTAIILIDAD IUiLATIVA 

Kucha1 ion la1 consecuencias que derivan de la intención legal de -

praaervar las relacibnes laborales en el tiempo, de aantener vivo el vi!!. 

culo contractual que permita al patri5n elevar el desarrollo de su produ~ 

clón, pero principalmente de satisfacer las demandas laborales de un __ .;. 

pa{s que defiende y aspira a un desarrollo econ5mlco, social, educatlvo

pero sqbre todo industrial. Esto solo se puede conseguir a trav's de la

autua participaci6n y de la aplicación eficaz de las máximas asplracto-

nes plasmadas en la ley. 

!1 1orprendente la participación que para tales efectos trae consi-

1º el principio de estabilidad que independientemente de su consldera--

clón de 1er abaoluta o relativa, nutre a la relación de trabajo en mayor 

o menor grado, de una frondosa vitalidad en au desenvolvimiento y de una 

vigorosa solidez en su duración, constituyendo las notas básicas que pr!. 

tende •1 ordenamiento jurldico a fin de establecer un equilibrio tenaz -

y justo en la vida laboral de toda naci6n. 

1.- DISTINCION PREVIA • 

.. En forma aparejada a la llamada verdadera estabilidad, que se prop_!! 

ne excluir el poder discrecional del patrc'.5n para dar por terminado un.-= 

contrato de trabajo, se haya la muy criticada estabilidad relativa, que

& diferencia de la absoluta que tajantemente impone la reinstalacil5n obl! 

gatori.a, ae flexibiliza en consideración a diferentes circunstancias --

obrero-patronales que hartan imposible la continación del trabajo si és

ta ae impusiera, convirtiendo el medio de solución en una indemnización, 

que tieno como efecto no dejar en un total desamparo al trabajador que -

ha aido aeparado de su fuente de ingresos justificada o injustificadame_!! 

te. 

Han aido diversa• la• connotacione1 que al respecto de la estabili

dad ralativa 1e han planteado 1 la aayorla de ellas coinciden en señala!. 

la como aquel principio que p•rmite al patrón en grados variables, diao! 



ver la relaci6n de trabajo por un acto unilateral d' su voluntad median

te el pago de una lndemni1aci6n. Luego entonces iapt~e ta•bi¡n la produs_ 

ción del despido injusto o arbitrario sin au concebida aanci6n, a fin de 

proteger al trabajador y a6lo otorgarle al eapleador el derecho de diso

lución si 1óbreviene alguna de laa cauaas acon6m.icaa, t¡cnicaa o éticas

que legalaente se han regulado. 

Por consiguiente la estabilidad como todoa loa derechos no ea tota! 

mente absoluta, tiene ala bien un carácter relativo en el que no ae ea-

tablece indisoluble la relación de trabajo y es asl como se ha consagra

do en nuestro pala, permitiendo una elasticidad tal, que a mle de prote

ger al trabajador o reprlair al patrAn, pugna por una vinculación aeria, 

duradera, llena de respeto y armonización que conjugados todos, tiendan

ª elevar la conceptualizaci6n del trabajo. 

Un utudio adecuado que permlta su Justlficacl6n debe partir de la

naturalha jurldica del contrato individual del trabajo en virtud de le

iden tendiente a fijar en forma indeterminada la duración de las relaci.2_ 

nes obrero-patronales salvo disposiciones en contrario que conforme a -

nuestra ley •e regula en los término• siguientes: 

"Art!culo 35.- Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo -

determinado o por tiempo indeterminado. A falta de eati-

pulacionee exprPRnR. la ret11r.iéln eerá por tiempo indeter

ainado." 

No se trata entonces, simplemente de limitar el periodo de duración 

de un contrato, es necesario señalarlo claramente cuando la naturaleza -

del trabajo ael lo requiera, que al no estar cargado de esta caracterf.s

tica será considerada. indeterminada la relnción. 

Por cuanto a las normas encargadas de disciplinar la duraci6n de -

las relaclonea en las que se ve plasmado la idea de la estabilidad rela

tiva, determinan como regla general el que se verifiquen por tiempo ind,! 

finido y a manera de excepción por tiempo u obra determinados o para la

inversión de capital. 



En suma la estabilidad relativa, consiste en el derecho de los tra

bajadores que aal lo quieran, de continuar por tiempo indeterminado 1u -

relaci6n de trabajo 1alvo que tengan aenos de un año de ant~gnedad, ea-

tén en contacto direCto con ial patrón, aean empleados de confianza, do-

aéeticoa o eventuale• o incurran en una causal de reecisi6n, excepciones 

que aeñala concretamente la ley y que previamente han sido analizadas. 

Se, ha querido entonces prolongar la vida del vinculo laboral, pues

al celebrar un contrato cuya caracterlstica sea el plazo indeterminado a 

medida que transcurra el tiempo, el empleado se vincula cada vez más a -

la empresa, volviéndose di dificil que un rompimiento injusto e inmoti

vado 1e presente, pues ese lapso que ha transcurrido ea portador de máa

d1rechos, uno de 101 cuales ea el de un monto mayor de indemnización, -

pues 'ata debe ser proporcional al tiempo de servicios, es decir crea la 

figura llamada antigüedad. Se trata entonces de un principio de base cu

ya eficacia no depende de la voluntad de las partes y que eolamente pue

de ser variado por la naturaleza miau del trabajo. 

Cuando un trabajador ha quedado contratado por una relaci6n con es

ta caracter(atica es denominado empleado de planta, principalmente por-

que eu desempeño eerA fijo e ilimitado. Para su existencia es indispene! 

ble.que el servicio prestado conatituya una . n~cesidad permanente de la

empresa, ea decir que ae trate de las actividades nonaalee, constantes y 

uniformes de ella, no ae requiere únicamente que el servicio •e preste - . 

todos los días, sino que •ea de manera uniforme en periodos fijos. 

La idea de este tipo de trabajo fue acogido en el articulo 158 de -

la Lay con el objeto de fijsr una baae para la detorminaci6n de antigGe

dad de los trabajadores, 
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La ley no hace distinción alguna de loe trabajadores de planta, po

ne en marcha el principio de igualdad, han sido las clrcunatanciae de -

diversas empresa•, c090 la azucarera', la1 que han motivado que ae 1ubdi

vlda en virtud de la aultiplicldad de actividad•• nece1arlae en el eata

blectaiento que acarraan la probabilidad de fuentes de trabajo que aún -

cuando no exigen au diario cU11.¡:•llaiento al se presentan en periodos ea-

peclalea que constituyen un ingreso ali en loa empleados que pueden pro

porcionarlos, satisfaciendo no solo, laa necesidadea del patrón en cuan

to a su producción, sino tambi¡n, laa de las personas que aún cuando ti! 

nen una actividad determinada, aaben que cuentan con una remuneracilSn -

,.¡. deten11nada •poca del año. 

Puede entonces establecerse una aran variedad de relaciones por --

cuanto a su duraci6n ae refiere• lo cierto es que cualquiera de ell3s -

debe partir de laa dos eapecialee rama.a en que fundaaentalmente se pue-

den presentar, el contrato por tiempo indefinido, considerado como la f!. 

gla general o por tiempo determinado en el que podr!an agruparse las di.! 

tintes formas de contrataci6n atendiendo a la naturaleza del trabajo y -

en las que existe una nota común, que se trata de labores solo deaempeñ.! 

das mientras subsiste el objeto u obra por realizar. 

Tanto lo~ tratadistas mexicanos como los extranjeros, se han incli

nado por reconocer la superioridad del contrato por tiempo indefinido, -

y es claro que· as{ ocurra, ya que siendo la relación de trabajo una liga 

profundamente humana que vincula al trabajador y a su familia con miras

ª un mejoramiento futuro, el hombre que aspira a laborar en determ.inada

empresa lo hace con la lntenci6n principal de labrar su propio porvenir, 

con mayor razón, al en la evolución de la contratación, el tiempo de se!. 

vicios es un elemento b•sico para generar mejores prestaciones. El pa--

trón por su parte necesita individuos no aólo con la especialidad técn! 

ca o profesional requerida, sino que cubra las peculiaridades nacientea

en la empresa y no le conviene estar sufriendo constantemente alt'ibajoe 

de ingresos y retiros, menos aún de los trabajadores eficientes y respo!l 

sablea. 

A pesar de esto, algunos patrones temen la celebración de contratos 



!! 

con este tipo de durac16n, pu•• la relacl6n poco a poco se va tornando -

caal indisoluble, pero po1lblnente no se ha pan1ado que un hombre que -

trabaja hona•taaente y con gran aantldo da raapon1abilldad queda salva-

guardado de loa vatvenea del futuro, en que dlff.cll.Mnta provocarf.a un -

rompialento innecesario, ala aún contribuirla al desarrollo tena& de la

e111prea1, no obstante y en ca10 de qua no aucada aal, al patrt5n queda be

neficiado con la flexlbllf.dad que el contrato lo ha dado la ley, puea -

aat& facultado para de1p1dir al trabajador qua r11ulte lneflclenta, in•! 

crupuloao e lrraaponaabla, encuadrado obviamente en laa cau1al11 de res

cl1i6n que ain responaabllldad al1una al patr6n puede invocar. 

2,- RESCISIOH DE LOS COHTIATOS POR PLAZO INDETERMINADO. 

Hablar de re1cl1l6n de un contrato algnlfica referir•• a la diaolu

ci6n de las relaciones de trabajo, decretada o invocada por uno de 101 -

aujetos, cuando el otro ha tenido una conducta tal, que implique el in-

cumplimiento de sus obllgaclonea. La re1cisi6n se encuentra reve1tida de 

ciertas caracter[etlcaa que permiten distinguirla de la terainaci6n del

contrato.: 

1 • Se trata de un acto unilateral, ea decir implica la conducta de una -

de las partes motivada por un grave descontento. 

2• Consiste en un acto potestativo, pues tratlndose de una causal de re! 

cis16n de la relaci6n, el sujeto a quien corresponde el derecho, es -

el facultado para ejercitarlo o no. 

Jº Por Último ea un acto formal, ya que se impone la obligeci6n al pa--

tr6n de dar un aviso por escrito de la fecha y causas de la acción. 

En la ley se han determinado las causas de rescisión imputables ta_n 

to al trabajador como al pntrón 1 ambas con sus eepec!ficas coneectiencias 

por lo que se ha considerado necesario no solo hablar de rescisión, sino 

establecer una distinción que permita diferenciarlas ficilmente. En pri

mer lugar cuando se llega a presentar un supuesto de rescición imputable 

al trabajador se dice que existe un despido, mientras que cuando la cau-



sal es imputable al patrón ae habla de un retiro¡ estos conceptoa genera 

dores de diferenciaci6n se han utilizado en el ardculo 121 fracci6n - -

XXII de la Constituci6n. 

Indudabidente hablar de despido o de retiro implica referirse a la 

dieoluci6n de una nlaci6n dependiendo de la parte que ejerza la acci6n. 

Las causas mot.ivadoras de un de~pido han sido tratadas ya en el inciso -

referel!te a esta figura, correapollda ahora Señalar las causas imputables 

a los patrones y las variables consideraciones que al respecto se han -

hecho. 

En este caso especifico el profesor Nestor de Buen Lozano aeñala C,2 

•P retiro "un acto rescisorio que pone fin a la relacl6n laboral, por -

de'cisU5n unilateral del trabajador y con fundamentp en una conducta pa-

tronal cierta o aupueata de violación a las normas de convivencia labo-

ral." (59) 

Aunque' la ley aepecf.ficamente la reconoce como separación, como ya

vimos la Constituci.Sn habla de retiro, otros autores aseguran que se tr~ 

ta de despido indirecto, de una· resolución 1 etc. lo cierto es que tiene

como consecuencia la terminación de la relación laboral por parte del -

tra~ajador por causa imputable al patr6n. 

Las causas de retiro han sido establecidas en el artlculo 51 1 enun

cUindolas en la forma siguiente: 

11son causas de rescisión de la relación de trabajo, ain responsabi

lidad para el trabajador: 

t.- "Engañarlo el patrón o en su caso, la agrupación patronal al propo-

nerle el trabajo 1 respecto de las condici~nes del. mismo. E.ata causa

d• reai::1aii5n dejar! de tener efecto después de treinta dlas de preo

tar •ua servicios el trabajador." 

(59)DE BUEN Louno, Ne&tor. ·Derecho de1 Tr1bdo • Qutnta Edtct6n. Mlxtco. Edftort1l Po ...... 
rr01. 1983, Tomo l. PliJ. 110. 



In •ate aupuesto 1i al trabajador se le proponen cierrascondiciones 

de trabejo al pactar el contrato y en el ejercicio de la actividad so -

obaervan otra1 diver•••••• entiende que la relaci6n nace viciada y por -

lo tanto e. factible invocar la rescl•i6n, con la condici6n- que aea den

tro d• lo• priwiaroa treinta dtaa d1 la relacic5n, después de ios cuales -

1e entienda tlcit .. 1nte qua •• e•t& conforme con las condiciones efecti

vas an qua •• pre•t• al ••rviciO. 

II.- "incurrir el patrc5n, aus faailiares o su personal directivo o admi

nistrativo, dentro del aarvicio, en faltas de probidad u honradez,

actos da violencia, amenaEa, injurias, mnlos tratamientos u otros -

anllosos, en contra del trabajador, c6nyugc, padres, hijos o herma

nos." 

III. "Incurrir al patr6n, sus familiares o trabajadores fuera del ser-

vicio, en ~oa acto1 a que 11 refiere la fracción anterior, si son -

de tal manera graves c¡ue hagan imposible el cumplimiento de la rel.! 

cilin de trabajo." 

Las faltas da probidad pueden traduce rae en situaciones de mala fe, 

engaño e incluso incumplimiento del patrón del pago oportuno del salario 

o ~e cualquiera de au1 obligaciones principales, que al igual que los a~ 

tos de violencia cometidos dentro o fuera del establecimiento contra el

trabajador o sus familiares constituyen causas suficientes de retiro. 

IV.- "Reducir el patrl5n al salario del trabajador. 11 

Conaiderada una de laa obligaciones mas importantes del patrón la -

de cumplir con el pago del sarar'Lo en el lugar y monto convenidos, ca in

dudable considerar la falta grave en que se incurrirta si por un acto -

unilateral, el empleador reduce injustificadnmcntc e~ salarlo, caso en -

el cual el trabajad~r eatl en toda libertad d
1

e ejercer su derecho de re!. 

ci1ic5n que ademl1 podrla dar luaar a que el patrón se hiciera acreedor -

de 11ncionea econ&iicas e incluso corporales. Hay ocasiones en que las -

partea convienen la reducci6n de la jornada de trabajo y por lo tanto la 



del salario, caso en el cual el trabajador manifiesta su conformidad y -

por supuesto no ea aotlvo de disoluci6n; para que fuera as[ tendría que

trataree do un acto unilateral, ilegal y que caus••• daño a la voluntad

del trabajador. 

V.- "No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar conveni-

dos o acostumbrados." 

Co110 en el caso anterior, esta causal deriva de la obligación del -

patr6n de cumplir debidamente con el pago que se hubiese acordado como -

contrapreataci6n de los servicios proporcionados, que implican la respo!!. 

sabilidad d.e ser cubierto• en la fecha y lugar previamente establecidos, 

disposici6n regulada tubiin por loa artlculoa 103 y 109 de la ley. 

Se ha sostenido que esta cau1al procederá siempre y cuando el traba

jador hay.a requerido al patrón del pago y i!ste se hubiese negado, queda!l 

do la carga de la prueba para el empleado, que generalmente resulta dlf[

cil de establecer, al reapecto, la Suprema Corte de Justicia ha manifes

tado su oplni6n en el 1entido •iguiente: 

"Salarios, rescisión del contrato de trabajo por falta de pago de.

Base de la acción. Para que la teecieiáti sea procedente, ee requiere que el 

trabajador demuestre que, ante la falta de pago de salarios, realizó las 

gestiones pertinentes para lograr su cobro y que e 1 patrón se negó a efe~ 

tuarlo, y si no se prueba que as[ lo hizo, la rescisión por tal motivo,

resulta improcedente." (60) 

VI.- ºSufrir perjuicios caueado11 maliciosamente por el patrón, en sus h.!:, 

rramientaa o útiles de trabajo. 11 

La seguridad y tranquilidad del trabajador consiste no solo en su -

familia, sino también de los elementos que le permiten desarrollat efd.--

{60} Amparo Dtrccto llt82/72 Feltpe Sacnz Rtos ... Amparo Directo 5351/7\ He1qulade• Frausto • 
Becerra.• Amparo Directo 5797/74 Adeltna Hern!ndez Hermoso,• Amparo Directo 5993/73 .... 
EHodoro Cutlirrez Alfara.· Amparo Dtrecto 2724/73 Carlos S!nchat Fuantu. 



caz11ente au actividad, aean de propiedad del patrón o suya, da aún si -

una de las obligaciones de é1t1 es la de proporcionarle loe utencilios -

necesarios en el trabajo. De tal unera constituye motivo suficiente el

perjuicio que el empleador provoque en e•t• sentido al trabajador, para

c¡ue decida rescindir la relación. 

VII.- "La existencia de un pelig'ro grava para la seguridad o aa1ud del -

Trabajador o de au familia, ya aea por carecer de condiciones hi-

giénica11 el estableci•iento o porque no se cumplan las medidas pr.! 

ventivas y de seguridad que las leyes eatablezcan. 11 

Derivada también de laa obligacionaa patronales, esta causal impli

ca un motivo real de disolución, por la situación especialmente grave en 

que se puede colocar al empleado en virtud de no reunir laa condic ionea

debidns de seguridad e higiene un establecimiento. 

VIII.- "Comprometer el patrón, con au imprudencia o descuido inexcuaa--

bles, la seguridad del establecimiento o de las personas que so -

~ncuentran eñ 61. 11 

Con calidad de grave se puede calificar a esta causal, en virtud de 

la imprudencia ·O descuido que ain excusa alguna se presenta por parte -

del patrón que arriesgan al bienestar o la seguridad laboral en su empr! 

sa, en cuanto al factor humano se refiere. 

IX.- "Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de -

igual manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que al tr! 

bajador se refiere." 

Al igual que en el caso de despido o rescisión del trabajo sin res

ponsabilidad para el patrón, se ha previsto ln necesidad de ampliac las

posibles causas que se pueden presentar para llevar a cabo este tipo de

acción y que la legislación no ha contemplado, pero que ha dejado abier

ta, si son de tal manera graves y de consecuencias tales que imposibili

ten continuar con una relación laboral. 



Cuando un trabajador ha decidido retirarse del empleo por sobreve-

nir alguna de las causas establecidas en la ley, tiene derecho de exigir 

una indeanización que conforme al articulo 50 de la ley si la relaci6n -

es por t11apo indetetminado, consistir§ en tres meses de salario, mas -

veinte d[aa por cada año de servicios y salarios vencidos. 

El artículo 52 por su parte, establece que el trabajador podri ha-

cer val.er su derecho de rescisión dentro de los treinta días siguientes

& partir de la fecha en que alguna de las causales se presente, que en -

forma compaginada ea ratificado en el articulo 517 fracción 11 que se ?,!. 

fiere a la preacripc16n de las acciones. Por último cabe apuntar que el

retiro no est4 reveatido de ninguna formalidad, pues no lo exige la ley, 

pero para prever que el patrón argumente ante los tribunales que no fue

retlro, sino un despido, el trabajador puede dar aviso por escrito al -

patrón y obtener del mismo un acuse de recibo que sirva de prueba feha-

ciente del retiro. 

A,- PERIODO DE PRUEBA. 

Una de las situaciones que. mayor controversia ha suscitado es la -

referida al periodo de prueba en las relaciones de trabajo, por un lado

por la infinidad de abusos que se han cometido con el uso de esta figura 

y por otro por la necesidad de regular su aplicación en beneficio de los 

medios de producción y principalmente como medida de protección al trab!!, 

jador, 

"Una relación de trabajo a prueba es aquella que se genera por un -

tiempo fijo· a fin de que el patrón según su criterio analice y evalúe -

las aptitudes peraonalea y profesionales del trabajador para iniciar o -

no, una vez concluida la relación de trabajo a prueba, relaciones de tr,! 

bajo por tiempo indeterminado o por tiempo u obra determinados. 11 (61) 

Con ei objeto de probar al trabajador, se refiere a un periodo fi--

(61} DAVALOS Morales, Josl. Derecho de1 Trabajo l. Hbtco. Edltorhl PorrCia, 1985. Plg.· 

172; 



jo, que una vez transcurrido y concluida su intención puede dar origen -

a uno nuevo si asl. lo decide el patrón y lo acepta el trabajador, prolo!!. 

g5ndose por tiempo indeterminado o determinado, según sea la naturaleza

que lo origina. Esté tipo de figura laboral en nuestra legislación care

ce de validez, pues se tiene entendido que desde el momento en que se da 

inicio a la prestación del servicio el trabajador queda protegido por -

los derechos que en la misma ley se establecen, mientras que la mnteria

del trpbajo subsista o no haya causa grave para disolverlo, de tal mane

ra que cuando un patrón despida a su empleado una vez que ha terminado -

el periodo fijado en un aupuesto contrato a prueba y subsiste la materia 

del trabajo, el trabajador puede hacer uso de las acciones relativas al

deapido injustificado. Es decir la ley Federal del Trabajo reconoce úni

camente como formaa de contratación las originadas por tiempo indeter-

minado, determinado, para obra determinada o la inversión de capital, -

pero no da existencia ni validez al contrato a prueba, aunque de algunn

manera ha aceptado la posibilidad de un periodo probatorio dentro del -

contrato ya sea en su inicio o en loa procesos de ocupaci6n de vacantes. 

En el primer sentido ae argumentó como caso de excepción el periodo 

de prueba para los trabajadores domésticos señalado en el artículo 343 -

y en el que se establece la permisibilidad al patrón para dar por termi

nada la relación sln responsabilidad alguna, dentro de los treinta d{ns

siguientes a la iniciación del servicio y sin que haya necesidad de com

probar la causa que tuvo para ello. 

Por cuanto corresponde a la segunda hipótesis referidas a la ocupn

clón de loa puestos vacantes en una empresa, a partir de 1978 en que sc

introduce legalmente la obligación patronal de capacitar y adiestrar a -

sus trabajadores se derogó el periodo de prueba no mayor de treinta días 

que se consignaba en el artículo 159 para que el trabajador comprobara -

su aptitud y poder ascender en la empresa en ,al caso ·de que exlstiese -

una vacante o puesto de nueva creación. Hoy en di.a cuando el patrón ha -

cumplido con la obligación de capacitar a los aspirantes a un puesto, ya 

no ea necesario ese periodo, simplemente se selecciona al que ha dcmos-

trado mayor facilidad o habilidad en el adiestramiento, al respecto se -



ha establecido legalmente: 

.. Artf.culo 159.- Las vacantes definitivas, las provisionalea con duración

mayor de treinta d{as y los puestos de nueva creación, -

ser&n cubiertos escalafonariamente, por el trabajador de

la categorla inmediata inferior, del respectivo oficio o

profea16n. 

51 el patrón cumplió con la obligación de capacitar a to

dos loa trabajadores de la categorf.a inmediata inferior a 

aquélla en que ocurra la vacante, el ascenso corresponde

rá a quien haya demostrado ser apto y tenga mayor antigll!_ 

dad. En igualdad de condiciones se preferirá al trabaja-

dar que tenga a su cargo una familia y, de subsistir la -

igualdad, al que previo examen, acredite mayor aptitud. 

Si el pBtrón no ha dado cumplimiento a la obligación que

le impone el artículo 132., fracción XV, la vacante se --

otorgará al trabajador de mayor antlgü.edad y, en igualdad 

de esta circunstancia, al que tenga a su cargo una fami-

lla.11 

Surge s:ln embargo un problema mis delicado a propósito de la prueba 

el que se refiere a la calificación técnica, profesional o moral del tr!. 

bajador, espec{ficamente en los casos en que se aplica la. facultad resc! 

sorla del artf.culo 47 fracci6n l, referido al engaño que provoque el tr.!!. 

bajador o el sindicato con certificados falsos de su aptitud y que den-

tro del término de treinta d{as debe hacer valer para que concluya la -

relación, pero esos treinta días se refieren al periodo prescriptivo que 

tiene el empleador para despedirlo, no precisamente un periodo de prueba. 

Mucho se ha argumentado que el periodo de prueba choca con el prin

cipio de estabilidad en el empleo, tanto la jurisprudencia como la· doc-

trina, frecuentemente han negado au existencia y su validez, por cuanto

ea una alternativa que fácilmente permite al patrón aprovecharse de la -

situación del trabajador que no ha recibido una preparación o formación

adecuada del tipo de activiüoü que se. requiere, pensando entonces en la-



posibilidad de que se admitan las cláusulas en los contratos colectivos

que •stablezcan un periodo de prueba. 

Ahora bien, cuatido en un contrato colectivo se estipula la cláusula 

de preferencia obligando al patrcSn a no ocupar otros trabajadores que -

los sindical izados., es indiscutible que se presenta una limitación a la -

libertad contractual del patrono, pues no puede celebrar el contrato con 

la perspna de su elección. Por esta razón algunos aindicatoa se han mos

trado anuentes a que se incluya en esos contratos, la cláusula que cst!_ 

blezca un periodo de prueba a manera de compensación para el empleador,

quien durante un lapso de treinta d!as puede percatarse o asegurarse de

la eficacia de las labores desarrolladas y en caso de no ser as! .dar por 

concluida la relaci6n, dejando el camino para que el sindicato designe -

un nuevo trabajador. Estas estipulaciones sin embargo no pueden ser con

eideradas tajantemente como trabajo a prueba por no reunir completamcmte 

las modalidades de éste y que definitivamente no se regula en nuestro º!. 

denamiento laboral, obviamente tampoco podr{a constituirse lícita una -

cláusula de esta naturaleza, simplemente si ha de observarse, será como

parte de un todo con finalidades de desarrollo normal de los elementos -

de producción. Por otra parte·, Si se piensa en la existencia de la cláu

sula de prueba, al ocupar al trabajador, no se puede asegurar la reali-

zación del contrato, pues propiamente está sujeto a una condición suspe.!! 

siva que una vez cumplida deja fonnalmente concluido el contrato de tra

bajo. Esta idea posiblemente no sea del todo cqu{voca, en principio sa-

bemos que el derecho del trabajo, pugna por la protección de la clase -

trabaj~dora, pero no es un derecho que pretenda la destrucción de las -

exigencias o convenienciS:s de las empresas, restringen la autonom{a de -

la voluntad para evitar la explotaci6n de que han sido v!ctimns los tra

bajadores, pero no es su propósito dificultar o estorbar la buena marcha 

de una negociación y si consideramos que toda empresa necesita personnl

apto y capacitado, no puede conceptuarse il{~ito que· el patrón selccci~ 

ne libremente a sus empleados; ahora bien un periodo de prueba que le -

permita llevar a cabo dicha selección no solamente le beneficia a él, -

sino puede favorecer también al empleado que lo presta, ya que una vez -

transcurrido le proporciona la certeza de ser competente, imposibilitan-.. 

do al empleador de aducir posteriormente su inhabilidad y separarlo del-



!l 

empleo. 

Se trataría entonces de un auténtico periodo de prueba y no del que 

en la prictica han hecho uso loa empresarios al celebrar dos o mas veces 

relaciones de trabajo a prueba con el objeto de mantener la potestad de

despedir a los trabajadores en cualquier momento, pero debe entenderse -

la necesidad de mejorar la calidad del trabajo y por consiguiente la ca

pacitaci6n de loa trabajadores. Al respecto se ha llegado a concluir que 

"es factible celebrar un contrato por tiempo indeterminado y ·eatablecer

un periodo de prueba razonable; durante el cual el trabajador debe demo!. 

trar que tiene la capacidad y los conocimientos necesarios para deae•pe

ñar el trabajo estipulado. En tales aupueatos el periodo de prueba tiene 

que ajustarse estrictamente a la realidad y a las necesidades del puesto 

yo que sería improcedente fijar un periodo de prueba de mis de treinta -

d!as a un trabajador no calificado." (~2) 

Para tales efectos resultaría entonces conveniente que se fijase el 

periodo en raz6n de la especialidad del trabajo y del grado en que se de

see evaluar al obrero. 

B.- Et AVISO PREVIO. 

Una de las disposiciones más importantes que se establecen respecto

ª la rescia!~n de las relaciones laborales, es aquella que se consigna -

en los últimos párrafos del artículo 47 cuando el patrGn es quien solici

ta la disoluci6n invocando alguna de las causales que en ese artículo se

mencionan. 

Tiene una gran trascendencia el aviso por escrito que se debe entre

gar al trabajador, principalmente en los contratos por tiempo indetermi-

nado, pues tiene como finalidad determinar la fecha a partir de la ,cual -

se entiende disuelta la relación y la causa o causas en que se funda el -

(62)CAVAZOS Floro~ Baltasar, 'Las 500 Preguntas mh usuales !iobre temu laborales, H6xfco. 
Edftorfal Tl"f11u. 1984 Plg. 68, 



patr6n para llevarla a cnbo. 

!ata disposición vista como una aeguridad juddica para todo traba

jador, ha llamado la 'atención de loa da ¡randes tratadista& por las co.,n 

secuencias que puede generar. Por ejemplo el maestro Mario de la Cueva -

considera que "la finalidad de este precepto es doble: por una parte, la 

existencia de una constancia auténtica del despido, y por la otra, que -

el trab~Jador tenga conocimiento de la causa o causas que. podrá aducir -

el patrono para justificarlo, lo cual ademls le permitirá preparar su -

contradefenaa. Claro eat.I que el patrono puede despedir y no entregar la 

constancia, pero ai así ocurren loa hechos, no podrá alegar en su defen

sa ninguno causa justificada de rescisión, lo que dará por resultado que 

una ver. comprobado el hecho del deapido, debe decretarse la reinstala--

c16n o el pago de la indemnización procedente, a elección del trabaja--

dor," (63) 

El maestro de la Cueva hace esta consideración cunndo en ln ley de-

1970 litttplemente •e eetablec{a que ºel patrón deber& dar al trabajador -

aviao escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión" y que antea

do las adiciones de 1980 fue punto de polémica n nivel de litigio y doc

trinal. Por principio de cuentas la falta de aviso no invalidnba el dcs

pidp que se hubiese practicado' además el patrón estaba en posibilidad -

de poder demostrar las causas que estimara pertinentes en la audiencia -

de demanda y excepciones. Por otra porte la Secretaría de Trabajo deter

minó por oficio, el 27 de agosto de 1970 que el patrón que hubiese incu

rrido en la falta de dar aviso por escrito al trabajador, era acreedor -

de las sanciones establecidas en el artfculo 886 de la ley que estable--· 

cía. "Las violaciones a las normas de trabajo no previstas en este capí

tulo o en alguna otra diapoaici6n de esta ley~ se sancionará con multa -

de cien a diez: mil pesos, tomando en considcraci6n la gravedad de la Ca! 

ta y las circunstancias del caso.'' (64) 

(61) DE 1.A CllEV~, Mario. Op. Cit. Plg, 251. 

(i;- CAVAIOS Flores, B11tner. Nueva Ley Federal del Trebejo Temathada. Sexta Edtci6n. Ed! 
torhl lrtlln. Hbtco 1979. Plg. 162. 



Como con11ecuencia de tal siate•a •ur1ieron ciertas criticas que no

estaban de acuerdo con el procedimiento a aeguir y que demostraban su -

ineficiencia. Primero •• aencionó que en 11e articulo, no se establecl•

la aanci6n a que se era acreedor por el incumplimiento de dar aviso; ad.! 

de el patrcSn esta: obligado a pre1ent•r aua excepciones y defensas en la 

audiencia de demanda y excepciones no ante1; ahora bien, ai se trata de

juatificar el despido, no tendrl que ••r precisamente por medio del avi

so escrito 1 sino de la existencia de algune de las causas establecidas -

en la ley. 

Todo esto motiv6 que en las refot"IUa a la ley que entraron en vigor 

a partir dol 1 • de mayo de 1980, ae tranforma~a el sistema procesal est,! 

blecido adicionando la parte final del artículo 47 en los términos si--

guientes: 

ºEl patr6n deber& dar al trabajador aviso escrito de la fecha y ca.!! 

sa o causas de la rescisión. 

El aviso deber§ hacerse del conocimiento del trabajador, y en caao

de que este se negare a recibirlo, el patrón dentro de los cinco dlas -

siguif:'ntes a la fecha de rescisión deberá hacerlo del conocimiento de la 

Junta respectiva, proporcionando a ésta el domicilio que tenga registra

do y solicitando su notificación al trabajador. 

La falta de aviso al trabajador o a la Junta, por sI sola bastará -

para considerar que el despido fue injustificado." 

Se da mayor relevancia al aviso que debe dar el patrón y cuya falta 

implica ln inutilidad de que el patrón pueda manejar cualquier otra ex-

cepción, quedando expuesto a que la Junta considere injustificado el de!. 

pido y por lo tanto condene, ya aea a la reinstalación o a la indemniza

ción según proceda y sea el caso. Los mis grandes estudiosos del derecho 

pugnaron porque esta disposición se plasmara en nuestros ordenamie
0

ntoa -

y más aún, porque en la práctica se llevarán a cabo, emitiendo opiniones 

en el sentido de considerar esta adición "de notoria trascendencia. pues 

los trabajadores dejan de ser víctimas de inseguridad jurídica en cuanto 



al despido, de manera que la falta de aviso al trabajador o a la Junta -

por 11· sola bastar.§ para considerar que el despido fue injustificado.º -

(65) 

Consideramos que aún cuando esta exigencia posiblemente implique m,! 

yor actividad en las Juntaa,por cuanto es posible que en la mayoría de -

las ocasiones en que se decide un despido el primero en oponerse a éste

es el orabajador y mis aún de recibir la• notificación escrita del patrón 

por otro lado también garantiza a todo empleado que ante las autoridades 

1e conste y justifique la causa de su separación. se le ponga en sobre-

aviso y sobre todo se le de la oportunidad de preparar su defensa y pro

bar que tales causas no existo o no existieron, dando pauta además de -

ejercer sus derechos de ser oido y vencido en juicio, de la estabilidad

en el empleo, pues es de suponerse que podrá ejercer cualquiera de las -

dos acciones que la ley le otorga, la reinstalación o la indemnización,

según haya decidido. 

Ahora bien cuando el patrón cumple con ln disposición y el trabaja

dor como hombre honrado y responsable, reconoce la falta en que incurrió 

para que sobreviniera el despido, implica un gran ahorro de tiempo y es

fuerzo procesal. Aunque mantenemos en P,ie la necesidad de que a través -

de \ln juicio breve, que no durara mis de quince ·días se solicitase la

rescisión de las relaciones y en cuyo periodo el trab8jádor· no serra. se

parado de sus actividades, sino hasta que la resolución as! lo dictrira,

o por el contrario determinara su continuación en la empresa. Por supue! 

to con excepción de loa casos especialmente graves que impidieran un de

sarrollo normal e hicieran necesaria la separación. 

Cuando el trabajador se niega a recibir el aviso del patrón la ley

dlspone que deber& comunicarlo a la Junta correspondiente, llenando los

requlsitos siguientes: 

(65) TRUEBA Urblne Alberto y Truebe Barrera Jorge. Ley Federal del Trabajo. Refonna Proce .... 

111 de 1980. Plg. i\B. 



a) Acreditar fehacientemente su peraonalidad, por consiguiente, si se -

trata de persona moral, el aviso que presente deberá anexar el poder

notarial respectivo. 

b) Se debe especificar en dicho aviso que el trabajador se negó a reci-

birlo, haciendo constar su declaración con la firma de dos testigos. 

c) Deben aclararse ademla, la causa o causas en que funda su decisión de 

disolver el v{nculo laboral, con el objeto de que el trabajador prep!, 

re los elementos necesarios de su defensa. 

d) Es indispensable que se manifieste claramente el domicilio del traba

jador, ya que legalmente se establece que la Junta le notificará la -

rescisión invocada por el patt6n. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n con respecto a los efcc-

tos del avlao previo, ha emitido también su opinión en los términos de -

la tesis siguiente: 

"Aviso de la rescisión de la relación laboral. Notificación por me

dio de la Junta de. Solo produce efectos cuando el trabajdor se negó pr,! 

viamente a recibirlo. Para que tenga efecto en todos sus aspectos inclu

so en cuanto a la prescripci6n, el conocimiento que el patrón haga por -

escrito a la junta respectiva dentro de los cinco d!as siguientes al de.!!. 

pido de un trabajador, de la fecha y causa o causas de la rescisión de -

la relaci6n laboral, solicitando la notificación al trabajador en el do

micilio que tenga registrado como lo ordena la parte relativa del art!c~ 

lo 47 de la Ley Federal del Trabajo, se requiere que en el juicio labo-

ral acredite que previamente diÓ 11 conocer el aviso al trabajador y éste 

se negó a recibirlo. 11 (66) 

(66) Amparo directo 37 .. 5/82. Haxlmttlano l6pez. Moreno. 

Amparo directo ltBZ0/82, Hlner• Carbonffera Rto Escondido" 
Amparo directo 25Slt/B2. Francisco Javier Paredes Hcrcado. 



El aviso previo juega entonces un papel de vital importancia en la

disolución de las relaciones laborales, cuando el patrón invoca una cau

sal de re•cisión imputable al trabajador otorgándole a éste la oportuni

dad de ejercer su de[echo de estabilidad en el empleo, si ha sido injus

tamente presentada la acción. 

C.• lNDEl!NlZAClON POR ANTIGUEDAD. 

Hemos visto que tanto al patrón como al trabajador se les faculta -

para poder rescindir su contrato por alguna de las causales especlfica

mente determinadas en la ley, pero cuando alguna de las partes ocurren a 

esta figura de la t'escleión ein llegar a comprobar los elementos justif! 

cantes de la misma, lógicamente se estari ante una situación de quebran

tamiento contractual y por lo mismo sancionable con indemnización. 

Desde el punto de vista práctico es necesario establecer las situa

ciones y circunstancias en que se presenta el derecho de indcmnitnción -

al empleado, principio que desde la Asamblea Constituyente se plasmó con 

el objeto de dotar a los trabajadores de los medios adecuados para la d_!:, 

fensa de sus derechos y asegurar asl su estabilidad laboral, diRponiendo 

constitucionalmente que el patrón, cuando haya llevado a efecto un dea-

pido injustificadamente, quedará obligado a elt!cción del tt"abajadot' a -

reinstalarlo o indemnizarlo con el importe de tt"es meses de salaTio, --

precepto que provocó fuertes polémicas, pues considerando esta doble --

clecc11Sn como contraria al derecho y que el maestro De la Cueva defendió 

acertadamente en los términos siguientes" ••• el derecho a la rcinstalo-

ción en el trabajo annoniza mejor con la idea de estabilidad, por lo que 

de 61 puede decirse que ea el derecho fundamental. Pero el articulo S • -

de la Carta Magna no pennite el trabajo sin el pleno consentimiento del

trabajadot' por lo que si Únicamente existiera aquel derecho podría ocu-

rrir que el trabajador se viera obligado a abandonarlo pues el acto de -

despido pudo lesionar 11u dignidad, lo que ocurrir& frecuentemente, una -

situación contraria a los fines y a los principios básicos del derecho -

del trabajo •• ,"(67) 

(~7) DE LA CUEVA Horlo. Op. Ctt. Plg. 254. 



Precisamente por las opiniones en torno a que las acciones eran CO!!. 

tradictorlas, por considerar que una pugnaba por la •ubaistencia de la -

relacl~n de trabajo y la otra por su disolución y •l consecuente pago de 

una. lndeanizac16n, 1& Suprema Corte. de Justicia de la Nación e11itló su -

juicio en el sentido de establecerlas no como contradictorias,. sino al-

ternativas,. teniendo obligación el trabajador de elegir alguna de las 

dos para ejercitar su acción, pero nunca las dos en el misma momento. 

Una de las clrcunatanctas qu.e se pueden presentar respecto a la di

solución, es aquella que se refiere a la aeparac16n del trabjador por -

causas imputables al pats:ón que faculc:ado por la fracción veintidos del

articulo 123 constitucional. puede llevar a cabo y recibir a cambio una-

1ndemnizaci6n corresponidtence a tres meses de salario, Ahora bien la -

ley por supuesto ha regulado esca situación determinando en el act!culo 

S2 que el trabajador podrá ejercer ese derecho, dentro de los treinta -

d!as en que alguna de las cau1as se produzca, pero lo ma.s importante es

que asienta que tendrl derecho a que se le t.ndeWinice en loa téndnos del 

articulo 50, que hace una distinción con base en la duración del contra

to que, espcclflc.a.mente, si se ha pactado por tiempo indeterminado, con

sistir' en ,veinte d[as por cada uno de los años de servicio que hubt.ese

prestado,. además deber! cubrirse el importe de tres meses de salarlo que 

conetitucionalmente se ha e:stablecido más los salarios que hubiese deja

do de percibir. 

Es importante hacer incapié en los treinta dlas que otorga la ley,

contados a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de la causnl

de rescisión y que se otorga al trabajador para poder ejerce.r au acci6n

frente a los tribunales del trabajo, pues de otra manera, operarla la -

llamada prescripción conforme al articulo 517 fracción II,.en el que, por 

el transcurso de eso tiempo pierde el derecho de poder ejercitar alguna

acci6n en contra del patr6ri.·. La Suprema Corte ha. manifestado su op1---

ni6n en loi t€rminos siguientes: 

ºPrescripción. Término de la. Tratándose de rescisión por causa o -

causas imputables al patrón. La acción de los trabajadores para demandar 



la rescisión de su contrato de trabajo por causa o causas imputables al

patrón, prescriben en un mea que debe coaputarae a partir de la fecha en 

que ae tenga conocimiento de la cauaa o causa• de la separación de tal -

manera que cuando la causa o causas üiputable1 al patrón, se hayan repeti

do en el transcurso del tiempo, no debe tomarse como punto de partida P.! 

ra la prescripción la fecha en que acontecieron por vez primera sino la

última que se invoque.'' (68). 

La segunda situación que se puede pre1entar ea aquella que mencio-

nábamos al principio, ea decir el despido injustificado, en el que se -

tiene opción a dos acciones. Si el empleado decide la indemnización, te.!! 

drá derecho a tres meses de salario y al pago de los salarios vencidos,

en unión de todas aquellas prestaciones que hubiese devengado o que la -

ley le otorgue expresamente. 

Si opta por la reinstalación, y se encuentra contemplado en las ex

cepciones que establece el artículo 49, y el patrón se niega a cumplir -

el laudo que lo condena a reincorporarlo o a someter sus diferencias al

arbttraje de la Junta, canfora• al artículo SO fracciones 11 y III, el -

demandante tendri derecho adem'a de los tres meses constitucionales, a -

veinte d{as por cada año de servicios prestados y a los salarios caldos; 

se establece además en el art!culo 578 que en presencia de estas circun.! 

tanelas el trabajador tiene un término de dos meses a partir de la fecha 

en que se produce el despido pa.r~_?.1oder presentar su demanda, determinan

do que la prescripción corre a partir del d{a siguiente a la fecha de -

separación. 

La regla general cuando se solicita indemnización, tmplica unlcamen 

( 68) Amparo Directo 399/79 R1101 Oomfngucz Lcdezm4, 22 de agosto de 1976.- Amparo Directo ... 

2989/81. Lauro Clrdenu Plnedo, 7 de septiembre de 1982.- Amparo Directo 12911/81. - -
Banco de Cr6dlto Rural de Occidente, S. A. 12 de abril de 1982, .. Amparo Directo 2'471t/ 

76, Aar6n Marttnez Vega. 2 de 19osto de 1976,• Amparo Directo 268-/76. Cuada1upe Pr• 

ralta Serrano. 27 de uptlembre de 1976, 



te el pago de tres meses de salarios, salarios vencidos, y todas las -

prestaciones que hubiera devengado o que la ley le otorgue; el derecho -

a los veinte días por año de servicios. proceden cuando el empleado de-

manda la reinstalación y se le niega, lo misrao que cuando rescinde su 

contrato por causas imputables al patrón, y se encuentra en los casos ª!. 

ñaladoa •n el artículo 49 de la ley. 

En las disposiciones contenidas en la ley de 1931 el trabajador que 

rescindía au contrato por causas imputables al patrón, tenla derecho a -

loa tres meses consignados en la Constitución y a los salarios vencidos, 

solo cuando los reclamaba, en la ley vigente como apuntamos, adeiñás a -

veinte d!aa por cada año de servicio. 

Una hipótesis m&s que se puede presentar es la consignada por el -

art!culo 439 que se refiere a la reducción de personal como consecuencia 

de la implantación de maquinaria o procedimientos nuevos, en tal caso el 

patrón deberá solicitar la autorización de la Junta para proceder a la -

reducción, quedando obligado a indemnizar con cuatro meses de salario 1-

veinte dfas por cada año de servicio y la prima de antigüedad consignada 

en el art!culo 162, a todos los- trabajadores que resulten afectados. 

Como podrá observarse el cumplimiento de la indemnización, en la m!!_ 

yor!a de las ocasiones va acompañada de una figura especial, los llama-

dos salarios vencidos, que aún cuando no están regulados constitucional

mente, s! figuran en la Ley Federal del Trabajo, la doctrina y la juris

prudencia, en ténninoa simples los consideran como aquellos salarios que 

debió percibir el trabajador si la relación de trabajo se hubiese desa-

rrollado normalmente, desde el momento en que ocurrió el despido o la s~ 

paración del empleado por causas imputables al patrón, hasta que se cum

plimente el laudo pronunciado por la Junta en el que se ordene ya sea -

la reinstalación o bien la indemnización. Esta afirmación se complementa 

en los té~inos de la siguiente tesis jurispr~dcncial: 

"Salarios Vencidos. Derecho al pago de los, en caso de ejercicio de 

las acciones por despido, El art!culo 48 de la Ley Federal del Trabajo -

establece que el trabajador despedido injustificadamente, podrá solici--



tar a su elección que se 11 reinstale o se le indemnice con el importe -

de tres meses de salario, y que tendrá derecho, además, cualquiera que -

hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen loa ••larios venci

dos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo; por -

tanto conforme a lo establecido en este precepto legal, se entiende que

loa salarios vencido• ion una co~aecuencia inaediata y directa de las -

acciones originados en el despido o en la reaciaión del contrato por -

culpa del patrón, por lo que para que 1e condene a su pago, basta que el 

trabajador ejercite cualquiera de lae dos acciones principales aeñala--

das, y prospere, para que por consecuencia tenga derecho a que se le -

otorgue en forma concomitante o correlativa la prestación secundaria a -

los salarios vencidos. 11 (69) 

Para fijar el monto de los salarios vencidos hay que tomar en cuen

ta, establece la Corte, la acción intentada por el trabajador como con-

secuencia del despido de que fue objeto por parte del patr6n. Si el tra

bajador ejercita la acción de reinstalación y el pago de salarios venci

dos y se condena al patrón a que lo reinstale. se deben considerar para

establecer dicho monto, los aumentos al salario del trabajador que haya

habido desde el momento del despido hasta que se cumplimente el laudo. -

En cambio si el trabajador ejercita la acción de indemnización, no se t2 

man en cuenta para fijar el monto de los salarios vencidos, los aumentos 

que haya habido al salario del trabajador durante la tramitación del pr.2 

cedimiento. 

Esta consideración ha sido seguida a partir de las reformas realiz.! 

das en 1980, entre las que se encuentra la suplencia de la queja. es de

cir cuando la demanda que presenta el trabajador es incompleta. porque -

no comprende todas las prestaciones que la ley otorga, la Junta queda -

obligada a subsanarla en el momento de ser presentada, con el fin de que 

un trabajador que manifiesta los hechos contundentes por los que reclama 

(69} Amp1ro directo. 5'+'47/79. Servicio de coches dorC1ftorfos. 
Amparo directo. 4665/80. Cufllenno Hartfnez L6pez. 

Amparo dfrecto. 311/81. Instituto He.r;fcano del Seguro Social. 

Amparo directo 2756/74, Trinidad Sosa Niño. 25 de JuJfo de 1975. 



la acci6n y que no conoce totalmente loa derechos que puede reclaaar ti! 

ne la facultad de aer auxiliado y orientado por las autoridades, al res

pecto el art{culo 87? •n su último plrrafo establece: 

"Cuando el actor sea el trabajador o aus beneficiarios la Junta en

c110 de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que -

estuviere ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le 

aeñalati los defectos u omiaione1 en que haya incurrido y lo prcvendri -

para que los subsane dentro del téraino de tres d{as." 

Por lo tanto cuando el demandante no deje asentado claramente las -

prestaciones que reclama ya sea porque desconozca su derecho, la Junta -

tendrá el deber de determinarlos en el monto correspondiente. 

Con esta• disposiciones evidentemente se trata de proteger al trab! 

jador de las injustas situaciones en que por voluntad del patrón, cone-

tantemente ae ve afectado y que de alguna manera le garantiza su fnvcr-

ai6n de tiempo en el procedimiento que sigue pnra hacer valer sus dere-

cho1. 

Por otra parte, mucho se ha hecho referencia a la antigüedad o años 

de.servicios que el trabajador presta en una empresa y que son generado

res d1 derechos para el empleado y obligaciones para el patr6n. es decir 

la antigOedad no consiste precisamente en un derecho sino en un hecho j~ 

rldico del cual se desprenden derechos que se especifican concretamcnte

en la, ley. En realidad ha sido una conquista de los trabajadores por la

participac16n que tiene en el desarrollo de la industria y del pa!'.s e -

travla del esfuerzo que realizan durante su vida laboral. 

La antigüedad es un hecho constante en la prestación de los servi-

ctoa por parte del trabajador, durante el desarrollo .normal de la rela-

ci6n labo~ar, que genera diferentes derechos que deben ser reconocidos -

tanto por el patr6n como por las autoridades laborales comJ: 

1 ° La estabilidad en el empleo.- Pues se trata de garañtizar la permane.!! 

cia del trabajador en la empresa el mayor tiempo posible de su vida -

laboral, invocando constantemente a la antigüedad como base para po--



der establecer la. cuantla de detenainada indemnicación. 

2• Vacaci-onea.- Ya que en relación 1111 tl•po de ••rvicioa del eapleado -

se determinar& el periodo de vacacion11 a que tiene derecho fijado -

conformo al artlculo 76 .., la foma al3uiente: 

"Los trabajadores que teng&n mas de un año de servicios dlafrut,arán 

de un periodo anual de vacaciones pagadas• que en ningún caso podrli ser -

inCerior a 1eia dl'.as labor•bles y que aumentar¡ •n dos df'.as laborables. 

hasta lleaar a doce por cada año subsecuente de servicios .. 

Despu€s del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en doa -

dtas por cada cinco añoa. 0 

Por 1upueato que la ley da la pauta para establecer ••te derecho -

con base en el tiempo que un trabajador ha eatado lisado a la empresa y

que libremente puede aumentar en loa contratos colectivos, como parte de 

los incentivos otorgados 1 1ua ••pleados. Al lado de este derecho surge

otro de igual lm.portancla que ae ha denominado prima vacacional y que -

consiste en una cantidad no 11enor del 25% sobre los salarios que le co-

rresponden al empleado durante el periodo en que goza de ella .. 

3' Indemnización al trabajador cuando invoca la resciei6n laboral por .... _ 

causas imputables al patrón, ya que tendri derecho a ella en razón a

su antigQedad. 

4• Preferencia en los ascenso.- Que de acuerdo con la ley se detenninarl 

bajo dos circunstancias especiales tomando en ambas como punto de Pª!. 

tida la antigüqdad: 

.t.) Si se cumplió c:on la obligación de capacitar el puesto vacante .será -

oc:upado por el trabajador que haya demostrado mayor aptitud y tenga -

más antlgtteded, en igualdad de circunstancias el que tenga a su cargo 

una familia. 

b) Si no se capacitó, la vacante se·d: ocupada por el trabajador de mayor 



antigüedad y en igualdad de circunstancias al que tenga a su cargo -

una familia. 

Este derecho de preferencia se encuentra consignado en el art!culo-

154 de la ley que a su vez comprende vados conceptos, entre ellos como

hemos visto, la antigDedad en el trabajo; la nacionalidad; que no se ten 

ga otra fuente de ingresos; tener a cargo una familia y la afiliación al 

sindicato, 

5• El otorgamiento de inmunidad, después de Veinte años de servicio CUB!!, 

do sobreviene alguna causa de rescisión. Es decir en consideración al 

tiempo de •ervicioa que el trabajador tiene en una misma empres:1.. se

plantea la posibilidad de disolver la relación unicamcnte cuando se pr,! 

senta una de las causales consignada en el art!culo 47 si es de tal -

manera grave que haga imposible la continuidad de la relación. Es ne

cesario que se determine con exactitud la graved.ld de la falta ante -

las Juntas y de esa manera impedir que se lleve a cabo unn acci6n in

justa, tomando en cut-nta la naturaleza de la relación y las circuns-

tancias en que se presentó la causa que se invoca. 

6• Constancia de servicios.- Como derecho especial se ha establecido pa

·ra todo trabajador, que el patr6n le extienda una constancia escrita

de los días trabajados y del sueldo percibido cuando previamente lo -

solicite, si acaso ae presenta la separación del trabajador, la cons

tancia será de los servicios prestados. Esta disposición se iJncuentra 

consagrada como parte de las obligaciones de los patrones en el art{

c~lo 132 fracciones VII y VIII. 

1• Se ha señalado también a la prima de antigüedad como una prestación -

autónoma que se genera precisamente por el transcurso del tiempo de -

los servicios prestados; se ha dicho que tiene un 'fundamento distinto 

del que' corresponde a las pre1taciones de la seguridad social. pues -

éstas tienen como fuente de generación los riesgos a que está expues

to el ser humano, como la muerte, la vejez o la invalidez, mientras -

que la prima de antigüedad se refiere a una prestación que deriva del 
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s6lo hecho del trabajo,sin que en ello entre la idn del rie1go. Se ha -

cuestionado constanteae.nte el deterainar a loa trabajadores que ti•nen -

derecho a ella, pues de. acuerdo con el articulo 162 únicaaente loa tra

bajadores de planta tienen derecho a percibirla y cuyo monto conaiatirá

en doce df.aa de salario por cada año de ae.rvicios prestados, computando

para tales efectos el tiempo efectivo de trabajo, que no solo comprende

los d!as que materialmente labor.6 el empleado, sino también los festivos, 

los de incapacidad por enfermedad, los periodos vacacionales, los de de!. 

canso legales y contractuales y los dtas en que el patr6n tenga a su di! 

posición al trabajador aúnque no labore. Ahora bien la cantidad m!nima -

para poder determinar el monto de la priaa serS el salario mlnim.o de la

zona económica y el tope rdximo sed. el doble de dicho salario. En con

secuencia si un trabajador tiene un.a reauneraci6n menor del aal•rio a!-

nimo, la prima aerl igual a su percepción, si es mayor ae reducir4 a los 

términos del tope fijado. 

Existen dos casos generales en los que se tiene derecho al pago de

prima de antigüedad. Cuando el trabajador quede separado de su empleo o

por su muerte. En este último caso la prima debe ser pagada cualquiera -

que fuere su antigllcdad y el importe debe ser entregado a los beneficia

rios en los términos establecidos en el art{culo 501. 

Con respecto a la primer situación tienen derecho 41 pago de la pr,! 

ma de antigtl.cdad las pei:-sonas que se encuentran en los ea.sos siguientes: 

a) Aquellos empleados que se separen voluntariamente de su empleo, siem

pre y cuando tenga por lo menos quince años de servicio de conformi-

dad con el artlculo 162 fracción II. 

b) En la misma fracci6n del artículo citado se menciona que tendr4n der.! 

cho los trabajadores que se separen del empleo por causas justifica-

das y los que sean separados de su empleo independientemente de la -

justificación o injustifieación del despido. 

e) Los que sufren incapacidad f!sica o mental. o inhabilidad manifiesta, 



que haga i•poaible la prestación del trabajo en loa términos de los -

artfculos 53 fracción IV y 54 que se refieren a la terminación de las 

relaciones laborales. 

d) En fonna semejante tienen derecho a la prima los trabajadores cuyos -

contratos terminen por las causas señaladas en el art!culo 434, es de

cir, por fuerza mayor o caso fortuito no imputables al patrón; por -

incasteabilidad notoria y manifiesta de la explotación; por el agota

miento de la materia objeto de una industria ex~ractiva; y por que -

aobrevenga el concurso o la quiebra legalmente declarados. 

Por supuesto que un tema tan controvertido no podía quedar al mar-

gen de la opinión jurisprudencial y por lo tanto se han emitido tesis -

muy importantes al respecto: 

" iJrima de antigfiedad, Cómputo de los años de trabajo para su pa-

go. La fracción I del articulo 162 do la Ley Federal del Trabajo establ~ 

ce que los trabajadores de planta tiene derecho a prima de antigüedad -

consistente de doce días de salario, por cada año de servicio, de donde

ae infiere que los años de labor a que se refiere el ordennmiento legal

citado, deben ser cumplidos, es decir, completos. En otros términos da -

conformidad con lo prescrito por el mencionado numeral, únicamente deben 

computarse para el pago de la prima de antigiledad por él establecida, -

los años cumplidos que tenga el trabajador al servicio del patrón sin -

tomar en cuenta el año que todavía no haya completado. 11 (JO) 

Como se puede observar, todo este conjunto de preceptos que de alg!!. 

na forma integran o derivan de la llamada estabilidad en el empleo son -

como ella misma, esencia importante en las relaciones de trabajo que ---

(70) Ampar·o Dfrtcto 7586/80. Custavo Castro Alvarez:. 17 de junio de 1981, .. Amparo Directo 
36/78,·fauato Huñoz: Hlchol, 11 de abrfl de 1978,• ~aro Directo 5473/77. Instituto· 
Hedcano del Seguro Social, 11 de abril de 1978. ""'1>tro Directo 5381/76. Apolinar•• 
Cruz Jorge. 2 de marzo de 1977.• Amparo Directo 650~/75, Ferrocarrfles Nacionales de 

M6idco. 2 do julfo de 1976. 



pl1&udas en la legislaci6n, deben ser llevada• a la práctica con honra

dez y verdadera justicia, no solo por las partea que intervienen en un -

contrato de trabajo y que actúan con la intenci6n principal de ejercer -

los derecho• que lea permitan una vida decorosa y huaanamente llevadera, 

sino por las autoridades que provistos de una gran materia de trabajo, -

no deben permitir que un ordenamiento tan completo y profundo quede en-

cerrado en un mundo ut6pico al que solo algunos tiene acceso. 

La estabilidad en el empleo como hemos vi•to antes, en un concepto

que no vive en foraa independiente, en ocasiones da origen a nuevos de-

rechos y obligaciones y en otras depende de ellos para poder subsistir;.

pero de alguna manera ha sido motivo de un gran engranaje de las aspir!. 

cianea de aquellos que no solo pretenden la seguridad de la clase. obrera 

sino pugnan por su superación, en raz6n de que de ello dependeri también 

el desarrollo tic un pala que como el nuestro, vive del esfuerzo constan

te de sus habitantes. 



CAPITULO IV 



CAPITULO IV 

l!.STAllLUW> !11 llL lllllPUO Y COllTIATAClOll 

TlllllOIAL 

Una larga tradición juridica deseosa de poner terminales entre el -

trabajo servil y el contrato de trabájo ha venido exigiendo como re-

quiaito definidor de late, el d~ la duración determinada de las relacio

nes laborales frente al caricter vitalicio de la sumisión en que conti-

nuamente se encuentra el empleado. 

Por consiguiente llts acostumbradas caracterreticas de dichas relaci2 

nea se han visto influida• en los últimos tiempos, ante la importancia -

adquirida por la categoría de aquellos trabajadores que solo se ocupan -

· transitoriamente en la ejecución de tareas temporales y cuyo ofreci--

miento ha encontrado acogida favorable por parte de los empleadores, en

relación con actividades que por sus caracter!sticas eventuales, no se -

avienen con el empleo de trabajadores permanentes. 

Huchas son las consideraciones que al respecto del trabajo se dan y

que hacen inevitable considerar su existencia. Se argumenta por cjcm--

plo: que ofrece posibilidad de empleo a los trabajadores que no están -

en condiciones de concertar un contrato de trabajo permanente o que no -

desean hacerlo; permite satisfacer necesidades concretas de una empresa 

por un periodo limitado, que no podr!an serlo de otro modo. Aunque cla

ro, solo se justifica cuando corresponde a necesidades particulares, ee

decir por la naturaleza del trabajo, como sustituir personal ausrntc, -

ocupar un puesto vacante para el que no se ha contratado todav!a pcrso-

nal permanente, hacer frente a una sobrecarga de trabajo y establecer o

emprender una nueva actividad. 

Como se ha visto el sistema normal del Derecho del Trabajo dei;:¡cansa

en el principio de estabilidad en el empleo por la gran variedad de pre

rrogativas que de ella derivan y sobre todo de las que ella parte. Su -

configuración se realiza a través de una regla general favorable al ca--



ricter indefinido de la contratación laboral y mediante una enunciación

especial de los contratos que por sus características son teaiporales, -

constituyendo una excepción a dicho principio, todas las cuales exigen -

motivación objetiva q·ue los justifique. 

Por consiguiente estos contratos temporales que permite nuestro si! 

tema no tiene con respecto a otro• mas común denominador que su propia -

temporalidad y que en realidad no es sino una medida de fomento de em--

pleo dentro del miÍs amplio entorno de la crisis económica y de au inci-

dencia en la estabilidad en el empleo. 

l.- EL CONTRATO POR OBRA O SERVICIO DETERlllNADO. 

Desde el derecho romano el trabajo era considerado como un contrato 

de arrendamiento • por medio del cual quedaban comprooetidos el locutor 

u obligado a prestar los servicios y el conductor, es decir, quien los -

recibia. Se hac!a una especie de distinción entre lo. locatio conductio

operarum1 donde el beneficiario del trabajo solo estaba interesado en el 

servicio y la locatio conductio operaris en donde ya importaba el resul

tado, la obra que se realizaba, no el servicio. Naciendo de esta ideo -

una diferenciación entre arrendamiento de servicio y arrendamiento de -

obra, en este último se configuraban las condiciones del trabajo y se e! 

pecÍficaba su naturaleza. 

Por su parte, el derecho civil tomó las formas del derecho romano, -

bajo el nombre de contrato de obra, a destajo o a precio ab~ado. 

En materia laboral, la ley de 1931 conten{a en el artículo 25 el su

puesto de los contratos que estipulaban salarios por unidad de tiempo; -

en ellos se especificaba su naturaleza, se hacía constar la cantidad y -

calidad del material, el estado de la herramienta, los utencilios que el 

patrón proporcionaba para la ejecución, el tiempo que estaban a disposi

ción del trabajador y sobre todo la retribuci6n que a cambio se otorgaba 

sin que se pudiera exigir cierta cantidad a cambio por desgaste de la h,! 

rramienta. 



En la ley de 1970 ya se especifica con mayor criterio la relaci6n -

de trabajo para obra determinada, previsto en el artf.culo 35, constitu-

yendo como hemos viato, una excepci6n a las relaciones indeterminadas, -

pues en la parte final de ese art!culo se expresa que ºA falta de eatip!! 

laciones expresas, la relaci6n será por tiempo indeterminado". 

Por su parte el articulo 36 determina que el señalamiento de una 

obra determinada puede estipularse unicamente cuando lo exija la natura

leza de la• cosas. El concepto de obra determinada engloba entonces la -

idea que expresa la temporalidad del objeto a realizar, de tal manera -

que cuando éste termina, la relaci6n cesa en sus e fectoa. 

A.- CARACTERES DIFERENCIALES. 

Una relación que ha sido pactada para obra o servicio determinado -

participa comunmente de la naturaleza del contrato de trabajo ordinario, 

sus caracterf.sticas diferenciales radican, por supuesto, en su temporal! 

dad y en la clase de necesidad que en el mismo se pretenda atender. 

Se trata de un contrato temporal sometido a término final de cnrác-

ter escenclnl, aunque incierto, pues depende indiscutiblemente del tiem

po que se invierta para la realizac16n de obra, es decir, la finalizaci6n 

de aquella parte que corresponda al tipo de actividad para cuyo efecto -

fue contratado el trabajador. Un ejemplo común de este tipo de relaci6n 

laboral, vllido para cualquier sector económico, encuentra su mas fre--

cuente utilización en la contratación de personal para la construcción -

de edificios o cualquier tipo de obra de ingenieria, en que la designo-· 

ción de obra determinada, no significa necesariamente, la realización tE, 

tal de dicha obra, sino que puede ser para cualquiera de sus elementos,

etapas o porciones, y que en cuanto a su planificación técnica, cronoló· 

gica, geográfica o presupuestaria; aun en su ejecución parcial, las ois

mas categor{as profesionales de los trabajadores condicionan la necesi-

dad de su prestacHin, pues no es común que todas las especialidade se r! 

quieran para todo el proyecto, variando de albañiles, herreros, mosnlqu; 

ros hasta carpinteros o herreros. Es decir las necesidades de la obra -



aon distintas en la faae de iniciac16n y en la de terminac15n o acabado. 

En ocasiones tam~iéin, en la industria automotriz, el trabajo desemp.!!_ 

ñado se realiza por cuota, es decir bajo la autorización pnra producir -

anualmente determinado número de veh!culos para lo cual ser& indispensa

ble utilizar empleados que reunan loa requisitos de la especialidad, pa

ra cada proceso o etapa de la construcción de ellos, tratándose entonces 

de obra• determinada. 

Se ha manifestado que algunas empresas industriales han usado el CO,!! 

trato por obra determinada para esconder relaciones que tienen con algu

nos trabajador.es, supuestamente distintos de los que son de planta o pe!, 

manentes, con el fin de atender pedidos importantes. En este caso lógi

camente se presenta un engaño laboral y fraude legal, pues la producción 

indistinta de ciertos art!culos no siempre permite vincular a los traba

jadores a una obra determinada, 

Considerado legalmente• el contrato por obra deter~inada, no pueda -

1er celebrado por tiempo cierto ya que si la obra o servicio determinado 

no quedar11 concluido al vencer el término convenido, •e harta necesaria

una prórroga, por el contrario si se terminara antes de cumplir el térm,! 

no,~ el trabajador mantendr!a, no obstante, la vigencia de su contrato. -

La caracter!stica entonces de esta relación, consiste precisamente en la 

elaboración de la obra, acabada ésta será cuando se entJ.enda por conclu! 

do el v!nculo, no antes, 

No obstante, sabemos que procede en cualquier instancia, que el pa-

trón y el trabajador estipulan en el contrato el tiempo en el cual se va 

a realizar el objeto por el que ha nacido la relación, ya que como medi

da protectora el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo dispone que -
1111 vencido el término que se hubiese fijado shbsiste .la materia del tr_! 

bajo. la r~lación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure di-

cha circunstancia ,u 

El contrato para obra determinada, si bien constituye una excep---



ción a 18. regla general del contrato por tleapo indefinido, no rompe el

principio de estabilidad on el empleo, lo que significa que ou vllida -

utilización quede constreñida a aquellos supuestos en que el contrato -

por tiempo indeterminado reaulte inadecuado, precisamente porque la nec.! 

sidad que se pretende atender deaaparece con la realización de la obra. -

Por consiguiente el objeto que motiva el contrato dt:be ofrecer sustanti

vidad y autonomla dentro del desenvolvimiento de las actividades empres.! 

riales, de tal forma que presente caracterlsticas especificas y diferen

ciales, pues aquello que responde a la actividad permanente y normal del 

ámbito productivo, debe ser atendido indiscutiblemente con trabajos fi-

jos. 

B.- FORMA 

Es indiscutible que un contrato de esta naturaleza conste por eser! 

to, en donde se especifique con precisión y claridad el objeto del con-

trato a fin de garantizar al trabajador la contraprestación a. que tiene

derecho por su labor y a su vez la realiiación plena del objeto por el -

que se llevó a cebo la contratación. 

11 La forma que debe revestir el contrato para obra determinada, en-

tendida, como medio concreto y determinado que el ordenamiento jur{dico

exige, para la exteriorización de la voluntad de las partes, se acomoda

normalmente a la escritura". (71) 

La exigencia entonces, de forma escrita para este tipo de relación

laboral, resulta necesaria, por cuanto se trata indiscutiblemente de una 

excepción al contrato por tiempo indefinido y precisamente para estable

cer una adecuada diferenciación, debe estipularse con claridad el tipo -

de obra que ha de realizarse a fin de evitar controversias a futuro. El 

contrato por escrito garantiza existencia de una relación por obrá deter 

minada para ambas partes. En caso de que no se haya estipulado de esa

msnera 1 la Suprema Corte de Justicia ha emitido su opinión en el sentido 

siguiente: 

(71) HARTINEZ Emperador, Rafael. •Estebiltdad en el Empleo y Contretact6n Temporal • Ha• 
drtd. Edttorhl Servfcto de Pubi1c<lc1one~, RinUtcrio diSI if4bajó. l'JOJ, Plg. IS7. 



Contrato de trabajo para obra determinada. Carga de la prueba, --

AGn cuando ea cierto que un contrato de trabajo puede determinar legal-

menta por voluntad d~ las partes o por causa di.stinta, también lo es que 

si la parte demandada afirma que el contrato de trabajo termin6 en vir-

tud de haber concluido la obra para la que se había contratado al traba

jador, es a dicha parte a quien toc.i demostrar que éste había sido con-

tratado para la realización de una obra determinada y que ésta concluyó, 

y si nO' lo hace, al fallar una Junta en su contra no viola sus garantías 

Por otra parte, debe decirse que cuando el contrato de trabajo se cele-

bra para obra determinada, es indispensable que con toda claridad se ex

prese cuál es esa obra, ya que de lo contrario no podría hablarse de un

determinado objeto del contrato11
• (7 2) 

Por lo tanto es importante determinar las circunstancian m!nimae en 

que habrá de llevarse a cabo el trabajo y evitar confusiones a futuro. 

En primer lugar, el documento que acredita la relación, debe consi.s_ 

nar la finalidad pretendida, la obra o servicio que motiva la contrata-

ci6n, procurando siempre se efectúe de manera clara y precisa, lo cual -

supone definir el objeto u obra de realización de tal manera que no - -

ofrezca duda su identificación • 

En segundo término, al hablar de la duración del contrato, es fact!. 

ble entender que tendrli vida hasta la realización de la obra o el cumpl! 

miento del servicio. 

Cabe apuntar como punto final de referencia sobre este asunto, que

es conveniente extender por duplicado el contrato de trabajo celebrado -

bajo estas circunstancias, entregando un ejemplar al trabajador debida-

mente autorizado y de esta manera contener ambas partee garant!a de su -

cumplimiento. 

(72) Amparo Directo 165lt/79. Juln Manuel Vega SAnchez. 9 do junfo de 1980. Amparo Dirc.s 

to 3294/78. Loobardo Pa1acfoa hornlndoz. 25 de octubre de 1975.· Amparo Directo •• 

912/78 Hots6s Benltez Cantú. 2G de junio do 1978, Amp.Jro Directo 5748/75. Roberto 

Romero Ramrrez, lit de octubre de t97G, 



C, - PERIODO DE PRUEBA. 

Como hemos apuntado en el capitulo anterior el periodo de prueba -

carece de validez en nuestra legislación por constituir un pretexto fre

cuente que los empleadores utilizan para reservar el derecho de separar

a un empleado de su trabajo sin que para ello tenga· responsabilidad alg!!_ 

na. No obstante se ha permitido excepcionalmente en el caso de los tra

bajadores domésticos. 

Ahora bien el cueetionamiento en el caso de los trabajos por tiempo 

u obra determinados, consiste también en establecer si un periodo de - -

prueba se permite en ellos·, trat&ndose de una excepción del contrato por 

tiempo indefinido. 

Mucho se ha argumentado que el periodo de prueba consiste en la ex

perimentación sobre el terreno de la relaci6n de trabajo, mediante la -- . 

ejecución temporal de la actividad. Indiscutiblemente si el contrato -

por obra determinada es contemplada en los contratos temporales, mien--

tras se realiza el objeto, ea difícil atender a un periodo de prueba, en 

el cual el trabajador demuestra tener aptitud o capacidad, pues se pres

tarla para que el patrón usara en repetidas ocasiones, un lapso de esa -

naturaleza, con diferentes personas hasta concluir con ln obra. Una si

tuación as!, por supuesto que provocaría una estabilidad nula para los -

trabajadores, aunque también perjuicio para la empresa que lo usase, - -

pues habría retraso en la construcción o realizaci6n del objeto, en tan

to se contrata a otro nuevo empleado. 

La protección legal que se ha dado en el caso de relaciones de dur_!! 

ción indefinida, abarca también a los contratos por obra o tiempo Jeter

minados, en virtud de la naturaleza y características que los revisten, 

D,- EXTINCION 

Las causas de suspensión de las relaciones de trabajo señaladas cn

el artículo 42 de la Ley, as! como las de rescisión y terminación, que -
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los artículos 47 1 49 y 53 previenen, son aplicables a los contratos para 

obra o 1ervicio determinado. 

Un contrato de esta naturaleza concluye cuando desaparece la necesi 

dad al trabajo cuya prestaci6n se contrata, precisamente por haberse re! 

lizado la obra. Esta idea de realización no debe ser entendida de mane

ra absoluta, como una expresión de total finalización, pues opera de ma

nera di'/ersa con efectos extintivos a las partes que motivaron determin! 

das contrataciones por su especialidad. Es decir, la duración de este -

contrato no depende siempre de la finalizaci6n total de la obra, sino de 

aquella parte que corresponda a la clase de actividad para cuya ejccu--

ción fue contratado un trabajador, conclu(da ésta la relación se dorú -

por tenninada sin responsabilidad alguna para las partes¡ afirmindolo -

asl la Suprema Corte de la manera siguiente: 

"Contrato de trabaJo 1 terminación del, por concluir la obra que --

constituya su objeto. Al concluir la obra objeto del contrato termina -

éste y, en tal supuesto, la empresa que deja de emplear a un trabajador

no lo despide, ni incurre en la ~esponsabilidad propia de los casos de -

separación injustificada". (7 3) 

·En el caso de que se presente un despido en forma injustificada -

las situaciones que se presentan en este contrato vorlan en cierto for

ma, por su propia naturaleza de las relaciones concertadas en forma in

definida. Al respecto podemos citar la tesis siguiente: 

"Contrato do obra determinada. Pago de salarios en caso de despido 

injustificado del trabajador. Cuando los servicios prestados por los -

trabajadores no son por tiempo indefinido, sino para la realización de -

una obra determinada, el patrón s6lo eati obligado a pagarles, en caso -

de que loa despida injustificadamente, los 11alilrios co~reepondientes a -

los df.ae en· que por causas imputables al propio patrón dejaron de labo-

rar, y que se desprendan del contrato respectivo de la obra determinada-

(73) Anl>aro directo ''-27/71, 9 do nw1rzo do 1972 Aurello Moreno. Amparo directo 795/71.9· 
do marzo do 1972. JosOs Hagarla Ytlh. Amparo directo. 2066/71. 23 de mano de 19H. 
Tomh Hornlndoz. 
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para la cual fueron contratados, ya que aerS:a ilógico, injusto e imposi

ble económicamente imponerle la obligaci6n de pagarles también los sala

rios que hipotéticamente dejaron de percibir por causas no iaputables a

dicho patrón". (74) 

El Lic. José Dávaloa Morales considera que "este tipo de contrato -

atiende a la temporalidad del objeto de la relación laboral, el que. una 

vez realizado, produce la extinción de la relaciSn laboral y no se ente!!. 

deri como despido cuando la empresa deje de ocupar al trabajador, y t~ 

poco incurrirl en responsabilidad. Trabajador y patrón pueden estipular 

en el contrato el tiempo en el cual se realizará el objeto materia de -

contrato; si vencido dicho ténú.no, aún no se ha concluido el trabajo -

del contrato, fste subsistir¡ hasta en tanto no se concluya", (7 S) 

En conclusión, si la estabilidad de los trabajadores en sus empleos 

comprende primordialmente dos modalidades, por una parte la permanencia, 

persistencia o duración indefinida de las relaciones de trabajo y en se

gundo lugar, la exigencia de una causa razonable de disolución, con res

pecto a la cual es factible aceptar como tal, la señalada por la ley, -

aquel la que se refiere a la esencia de la naturaleza del trabajo desem

peñado, que motiva precisamente la celebración del contrato para obra d!, 

terminada, pues serta il6gico que celebrlndose el contrato t!nicamente -

para efectuar dicha obra, una vez concluida, el patrón tuviera qut? cont! 

nuar pagando un salario por el desempeño de un trabajo que ya no existe, 

Siendo entonces la desocupaci6n una consecuencia normal de la satisfac-

ci6n de una necesidad, no serla lógico,· ni por supuesto, econ6micamente

pos1ble que se obligara a un patrón a continuar pagando a un obrero, cu

yos servicios ya no se utilizan. 

2.- EL CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO. 

Esta forma de contrato obedece generalmente a la idea de que toda -

relación laboral debe estar predeterminada, para señalar no solo au ini

C 7q) Amparo Directo 993/73 Luis Alberto Arcos. 28 de oa9osto de 197\, Amparo Directo 20111 
/75, Cu11ermo- Urestl Salas, 25 de agosto de 1975. Atnpara DI recto 5797/74. Blanca Es• 
tch Avltes Herrera. 31 de marzo de 1975. Amparo Directo 3242/71+, Alejandro Errequfn 
ZúiUga. 3 de jul fo de 1975. 

(7S) OA\'ALOS Horaln, Jos~ Derecho del TrabAlo 1 • Hhfco. Editorial Porr(ia, 1985 Pag. 118. 
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cio sino el momento en que habrá de terminar. De esta manera, tanto en

la codificación civil como en la laboral, los patrones lucharon por est_! 

blecer dicha limitación, sin embargo los trabajadores hicierón ver la º! 

ces'idad de que la relaei6n de trabajo fuese indeterminada y solo como C.! 

cepción se limitara au duración. 

"A diferencia del contrato por obra determinada, que no atiende a -

ninguna modalidad, el contrato por tiempo determinado, es susceptible -

de algunas variantes, como son el plazo y la condición, cuando la dura-

ci15n de la relacil5n est& sujeta solamente al transcurso del tiempo" .(7:6) 

A.- CARACTERES DIFERENCIALES. 

De acuerdo con el art!culo 37 de la Ley Federal del Trabajo para P.2. 

der señalar un contrato por tiempo determinado deberá ser por tratarse -

de cualquiera de los caeos siguientes: 

111.- Cuando lo exija la naturaleza del tt·abnjo que se va a prestar. 

"II.- Cuando teng3 por objetó substituir temporalmente n otro trab!!_ 

jador. 

11111.- En los demás casos previstos en la ley, 

Analizando loe supuestos anteriores podemos hacer algunas considera

ciones: en el primer caso 1 cuando la naturaleza del trabajo lo exija, - -

signific8. que pueda sujetarse el contrato a un plazo fijo, es decir a un

acontecimiento futuro y cierto, como el hecho de celebrar un contrato con 

una cooperativa de producción pesquera, donde el trabajador que se dedic,!! 

r& a la captura. de camarón, sólo prestará sus servicios durante le znfra

respectiva, que al concluir, es decir, al estab~ecerse la veda, se enten

der& por transcurrido el plazo pactado y por consiguiente el contrato se

dar& por terminado. 

Cuando se tiene por objeto substituir temporalmente a un trabajador, 

(76}0AVALOS Horolos, Jos6. Op. Ctt. Pig. 119, 



se ha establecido que el contrato se haya sujeto a una condicii5n resolu

toria, entendiéndose por tal, un acontecimiento futuro e incierto¡ cuyo

cumplimiento resuelve la obligación. Asl cuando se suple a un empleado

que está enfet'lDO, la relación terminar& cuando Este regrese a su pues-

to. Hay que entender que en caao contrario el contrato pactado por tie!!! 

po determinado ae prorrogarl por el tieapo q,ue sea necesario, pudiendo -

hasta convertirse en un contratO ilimitado. 

Por último se señala en la fracción tercera que se pactara un con-

trato por tiempo detenainado en los casos que se hayan previsto en nues

tro ordenaaiento legal, lo que ha provocado grandes pol¡micaa. 

Por una parte, el Lic. Divaloa Morales ha hecho referencia a los ª! 
t1'.culos 193 1 fracción lV y 30S 1 detet'lDinando como ejemplo "El contrato -

de trabajo por viaje en los buques y la actuación de un artista en una o 

varias temporadas o en una o varias funciones. Sin embargo, la duración

dcl objeto del contrato eat4. determinada y una vez concluido el plazo o 

la condición, se extingue la relación laboral; si subsiste la materia -

del trabajo, el contrato se prorrogari por el tiempo que sea necesario". 

(77) 

En el caso espec!fico del articulo 193 que a la letra establece: --

11las personas que presenten sus servicios exclusivamente por el tiempo -

en que el buque se encuentre en el puerto, quednn sujetos a las disposi

ciones del presente capitulo en lo que sean aplicables •.• 11
1 resulta en

cierta forma dif{cil de determinar, cuándo un trabajador será contratado 

en un buque ºsoló por el tiempo que se encuentre anclado en un puerto C,! 

pec1fico, pudiendo claro, tratarse de cargadores que ayuden en las labo

res de embarque y desembarque de mateiial 10 aqui!l que pueda destinar su 

actividad a la reparación de muebles de una embarcación tur!stica y que

unicamente puede realizarse durante ese lapso. Ahora bien, el úl~imo P!. 

rrafo de este art!culo previene que "Cuando los buques se hagan a la mar 

sin que hayan podido desembarcar las personas a que se refiere el p&rra

fo anterior, serán considerados trabajadores, hasta que se constituyan a 

su lugar de origen, y tendrán los derechos y obligaciones que se consig

(71) D"VALOS Morales Jos6. Db. Ctt. Plg. 119. 
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nan en esta capitulo". 

Por •U parte el artfculo 195 11 refiere a laa eatlpulaclanea afntaas 

que un contrato referido a trabajadores de buque• debe contener, detef'll! 

naddo una de ellaa, el aclarar al aa celebra por tiempo u obra deteraln! 

da o por tleapo ladeteralnado, qua dada la tncartlduabre caractarfatica

de loa viaje• aarrtf.llOa, bien pudiera pan••r•• que la teninac15'n de di

cho contrato dependa de una condlcUS'n y atln de un ptaao. l'ero adeala P.2. 

drfa aétiaarse que ae trata, no de una contratac16o a plazo alno da la -

rea1taacl8n da una obra determinada, ya que aSa que el tiempo, lo funda

mental conal1te en la tarea a realtaar. 

Una altuacllln aamejant• 11 preaanta en el ca10 eeftalado por el artl 

culo JU5, referido a trabajadoras actor11 y .O.ateos que l!re11ent1n •ua --

1ervlcloa por una o varia• actuactone1 o el caso de 101 deporti1tas pro

fealonale• • para la celebracl6n de uno o varlo1 eventos, en donde ea ta

tarea y no aieapre el tiempo neceaarlo para realbarae, lo que funda•en

ta la contratactan. 

Ahora bien, dad11 111 clrcunatancias en que 1e puede presentar este 

tlpo de relacU5o, •• convenlent'e que •le•pre conste por escrito. Aderals 

no hay que olVldar que nueatro derecho consigna la obllgac16n de que la1 

condiciones de trabajo con1tan de ••ta aanara, haciendo re•ponsable al -

patr6n de la falta de ••te docuaento. Dentro de las condlclonea que -

•arca el artfculo 2S para el escrito en el que 1e establece la relact3n

de trabajo tne~ciona en la fracci6n 11 al especificar "al la relacl6n de

trabajo es por obra o tie•po determinado, o por tiempo indeterminado". 

El articulo 35 en au aegunda parte fija que laa e1tlpulaclonea de -

laa relaciones de trabajo para obra o tiempo determinado deben ser expr! 

aas, ya que de no 1er as[, •e entenderfn pactadas indefinidamente. Ahora 

bien. lo expreso solo puede entenderse por escrito y ·en ca.so de no exis

tir una constancia que aeftale el tiempo especlfico o la obra por la que

•• haya contratado, 111e tratar! de una relacic5'n por tiempo lndeteralnado. 



1.- USCISlOll. 

La• c1u1ao do r11ciol6n qui •KP•H-nte H 1nc11antru cou1tud11-

on la ley en 101 ortlculo1 47 y Sl t.¡Nt1blH al p1tr6n 1 al trabeJ1dor-

1on apllcabl11 lndllt1nt ... nt1 1n 101 contrato• por tl- d1t1adnado 'f 

proc1d1n ID la ahu fo ... qua 11 •• trotora da controto1 pactado• lnd1-

flnld ... ot1, yo que cOWI oa ha •loto, conoioten on 111 prontla1 y d1-

r1cho1 alnl.Joo1 que 11 pueden otor1ar • 111 port11, con al objeto do llo

ver 1 cabo uno buou ralecll!n laboral y que lnd1p1ndl1nt1uat1 clal Uo.

po qui 11 llublH• acordado para la relácl4n, .. podrl• la•ocor i1ual - -

cualquiera ú 111 ca11111 qua la aona provee. 

De la aiou .foru procadon la1 cau111 de 1u1p1n1l4n J t1noiuc160 -

que la ley eatabl1c1. To4o con ba .. ,quo dHd• que 11111 peroou pro.ra 1ua 

oarvlcloo 1ubordtn14aMnt1 1 caabto da uaa raameraci6n oa 1otl1od1 qu1-

1"11t1 ral•cl.Sn do trabajo, por con1l1ui1nt1 ion 1pllcalllH 111 noru1,-

1n 11 .. dlda que dl11 alou• d1t1rainen, alio cuando al contrito tona• -

fijado 11 tlnpo do 1u d11racl.6n. 

a) IllDl!lllUZACIOM roa DUrIOO lllJUSTlrICADO. 

Colla h11101 vino, cuando lo Hija la ut11rol1&a del trabajo que 11-

va a pr11tar, puedo 1oñalar11 al u...., da 1u durac il!n, poro 11 vencldo-

11 t•r11tno 1ubol1t1 la utarla del trabajo. qua la di6 odgan, la rela

ci.Sn laboral deborl prorro11r1a por el tl••po necesario, H decir ai1n

tr11 dure la clrcunotancia. La Suproaa Corte da Juatlcia do la Hacl6n -

ha omitido 111 opinl6n al r11pccto 10 101 tf .. 1no1 1l111laote1: 

"Contrato do trabajo por tieapo d1t1ralnado. Coract1rl1tlcaa y pr6 

rroga. SegGn lo dl1pu1sto en 101 ordculo1 25, fnccl.So 111, 35, 37, y-

39 de la Ley Fedorol del Trabajo, la ooraa general en lo relativo·• la -

duracl<Sn del contrato,es la de que l1t1 11 celebre por tiempo lnd1t1ral

nado, 1alvo los c••o• del contrato da trabajo por obra d•teralnada, que

prevl al ardculo 36, y 11 contrato por tleapo deterainado que utl pre

visto en articulo 37. En a1te Glti.llo caso, el contrato celebTado en ta-



les condiciones carece de validez 1 para los efectos de su terminaclón1 -

al no expre1a la naturaleza del contrato que se va a prestar 1 que justi

fique la excepci6n a .la norma general, ya sea que tenga por objeto sust! 

tuir temporalmente a otro trabajador o en los demás casos previstos en -

la ley. Lo anterior significa que el contrato individual de trabajo por 

tiempo determinado sólo puede concluir al vencimiento del término pacta

do1 cuando se ha agotado la causa que di6 origen a la contratación, que

debe se!' señalada expresamente 1 a fin de que se justifique la termina-...: 

ci6n, que debe ser señalada expresamente, a fin de que se justifique la

terminación de dicho contrato al llegar la fecha en él señalado, y en su 

caso, al prevalecer las causas que le dieron origen1 el contrato debe -

ser prorrogado por subsistir la materia del trabajo por todo el tiempo -

en que perdure dicha circunstancia, según lo dispone el artículo 39 de -

la Ley de la materia. De lo contrario, no puede concluirse que por sólo 

llegar a la fecha indicada, el contrato termina de conformidad con lo -

dispuesto ;>or el artículo 53, fracci.Sn lI del mismo ordennmiento, sino -

que es necesario, para que no exista responsabilidad por dicha termina-

ción, que el patrón demuestre. que ya no subsiste la mnterin del trabajo

contratado a t'rmino". (78) 

Si el patrón no respeta dicha disposicii5n, será considerada la sep~ 

ración como despido injustificado. 

La ley establece que el despedido injustificado del contrato por -

tiempo determinado tendrá consecuencias espcciales 1 en algunos aspectos

diferentes de las que se presentan cuando se trata de relaciones indete!. 

minadas. 

De acuerdo con la fracción l del articulo 49, el patrón quedará ex! 

mido de la obligación de reinstalar, cuando se trate de trabajadores que 

tengan una antigüedad menor de un año, pagando' una indemnización que co!!. 

sistiri en 'una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del 

( 7U) Amparo directo 5126/78. Mfgue1 Esteban Martfn. 20 de febrero d~ 1980. Ampara directo 
581/79, Hargarfto Carbente Ortfz, 28 de enero de 1980, Amparo directo 6139/79. Banco
do Cr6dfto Rural del Centro. 7 de febrero do 1980. 



tiempo de servicios prestados. mis tres me1ea de salario y los vencidos

haeta la fecha en que se pague la indemnización. 

Si el patrón invoca cualquiera de las otras excepciones que la ley

otorga para negar la reinstalaci6n y el trabajador contratado por tiempo 

determinado tiene una antigGedad mayor de un año, esa indemnizaci6n con

sistirá en una cantidad igual al importe de loa salarios de seis meses -

por el primer año. y veinte d!'.as por cada uno de loe añoa subsecuentes -

en que hubiese laborado, más loa tres meses de aalario señalados en la -

fracción III del artículo 50 y los vencidos hasta la fecha en que se CU!!! 

pla con la indemnización. 

Este tipo de indemnizaciones quedan justificadas si se considera -

que los trabajadores que celebran "contratos por tiempo fijo calculan de 

antemano todas sus consecuencias e incluso se trasladan a otros lugares.

por lo que se debe resarc!seles mayormente por los perjuicios que se les 

causen si son despedidos injustificadamente, por ejemplo: el ingeniero -

minero que deja la ciudad donde vive para irse a la mina con todo y su -

familia. confiando en un largo contrato por tiempo fijo". (79) 

b) CLAUSULA DE RESCISION ANTICIPADA. 

El derecho positivo mexicano no permite bajo ninguna circunRtancia

que se asegure en el contrato por tiempo determinado, mediante clliusula

expresa. el dl!recho reciproco de rescisión sin que medie justa causa, en 

cualquier tiempo y sin que se pueda en esa hipotesis pensar en el pago -

de una indemnización. 

Es obvio que si se adopta pura y simplemente una circunetanci.a de 

esa naturaleza. sería definitivamente nociva p3ra el trabajador, princi-

palmente porque su inestabilidad aer!'.a completa. pues además de la rápida 

aproximaci6n del desenlace contractual, existirla el riesgo del despido -

en cualquier tiempo. 

(79) CAVAZOS Flores Baltuar. Las SOO Preguntas mh uaualu sobro temu laborales. Hblco .. 

Edttorhl Trillas 1984. Plg. GS, 



Adn\itir una cliusula que tuviese dicho objetivo, serla tanto como -

ir en contra del Derecho del Trabajo, ya que uno de sus principios fund! 

mentales, la estabilidad, atiende al aseguramiento y permanencia del em

pleo por el mayor ti~mpo posible, en este caso, proteger al trabajador -

hasta que subsista la materia que le hubiere dado origen. 

La misma c:onsiderac16n por supuesto es aplicable a cualquier contr!!_ 

to, indppendientemente de su duraci6n o naturaleza. 

En nuestro derecho, la ílnico que encontramos semejante a ente figu

ra son las cl&usulas que contienen J.os contratos colectivos. 

Una de ellas ea la cláusula de exclus16n de ingreso, que algunos a~ 

toros han denominado con mayor propiedad cUiusuln de admisión, consiste!!. 

te en la obligaci6n para el patr5n de utilizar únicamente a los trabaja

dores miembros de una agrupac16n sindical determinada. A trevl!s de ella, 

el sindicato tiene el derecho de cubrir aquellas vacantes que se origl-

nen o las que sean de nueva creación. Es decir tiene el efecto especial 

de limitar la facultad del empresario de elegir libremente a su personal. 

La otra, denominada· clifosula de exclüsi6n por separacl6n 1 consiate

en el derecho que tienen los sindicatos a pedir y obtener del patr5n la

separaci5n del trabajo de los miembros que renuncien o sean despedidos -

del sindicato 1 cuando ol contrato respectivo exista con esta cl(usula. -

Indiscutiblemente eatc tipo de preceptos va en contra de los derechos -

primordiales que establece la Constituci6n como son la libertad de traba

jo y la de aeociacibn profesional. 

Esta cláusula de separaci6n torma parte del llamado Elemento Oblig_! 

torio del contrato colectivo de trabajo y tiene como finalidad, desde su 

nacimiento, la de fortalecer al sindicato. Para ser aplicada, ea necesa

rio llenar 'los requisitos de fondo y forma que en J.a misma ley se establ!_ 

cen. 

Loa de fondo en tE'rminos sencillos consisten· en: 



fil 

a) La 11embreala.- ya que no se puede aplicar una cllusula a un emplea

do que nunca ha pertenecido al sindicato que la aplica, por la sim

ple raz6n de que nadie puede renunciar o ser despedido de un sind,! 

cato que la aplica, por la simple raz6n de que nadie puede,renun-

ciar o ser despedido de un sindicato al que no pertenece. 

b) Renunciar al sindicato o violar sus estatutos.- teniendo como pena, 

precisamente la aplicacilSn de la clfusula. 

e) El último requisito y por supuesto, necesario, el que encuentre pa~ 

tado en el contrato colectivo, la obllgaci5n de separar al trabaja

dor en los términos previa toe en el articulo 395. 

Los requisitos de forma se consignan en la fracci6n V del artículo-· 

371 en la forma siguiente: 

a) La asamblea de trabajadores se reunir& para el slilo etecto de cono

cer de la expulel6n. 

b) Cuando se trate de eindicatoa integrado e por secciones, el procedi-

miento de expule16n se llevarl a cabo ante la asamblea de la sec-

ción corrcpondiente, pero el acuerdo de expulsión deberá someterse

ª la decisil5n do los trabajadores de cada una de las secciones que

integren el sindicato. 

e) El trabajador afectado serli oido en defensa, de contormidad con las 

disposiciones contenidas en los estatutos. 

dJ La asamblea conocer! de las pruebas que sirvan de base al procedi-

micnto y de las que ofrezca el afectado. 

e) Los trabajadores no podrlln hacerse representantes ni emitir su voto 

por escrito, 

f) La expulsi6n deberá ser aprobada por mayoría de las dos terceras --
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partes del total de los miembros del sindicato. 

gJ La expulsi6n s61.o podrá decretarse por los casos expresamente con-

signados en los estatutos, debidamente comprobados y exactamente -

aplicables al caso11 

Ahora bien el trabajador, tiene, por supuesto, acción para demandar 

la nuli'dad de la aplicaci6n de la cláusula con miras a obtener la resti

tuc16n de su trabajo y en sus derechos sindicales. 

Si el sindicato dej6 plenamente satisfechos los requisitos de fondo 

y forma y el pntrn-n adopt6 las medidas que señala la ley, la aplicaciún

de la clliueula quedar§' firme. 

En caso de que el sindicato hubiese incurrido en algún detecto de -

f'ondo o forma y el patr6n a su vez, no tom6 las medidas convenientes, 

tendr4 que reinstalar y pagar los salarios caldos correspondientes. 

En caso de que el sindicato haya aplicado correctamente la cliíusula, 

pero el patrón fue mal notificado por el sindlcato, aerli condenado a - -

reinstalar y pagar los salarios vencidos. 

Por filtimo, si la cUlusula fue mal aplicado pero bien notificada, el 

patr6n queda obligado a reinstalar, 16gicamente porqu~ es el indicado pa

ra hacerlo, pero el sindicato será el que tenga el cargo de pagar los sa

larios caldos. 

De cualquier forma, no encontramos una verdadera justificación para

la aplicaci6n de esta cl!usula, es necesario que el trabajador ejerza su

derecho de pennj\necer en su empleo, mientras no exiet~ una causa justa de 

su separac~6n, pues d6nde queda entonces aplic
1

ado el derecho constitucio

nalmente otorgado de pertenecer libremente a un sidicato u asociac16n. 



J.- EL CONTRATO PARA LA INVERSION DE CAPITAL DETERMINADO, 

En el artlcuJ.o )ti de la Ley. se establece que "laa relaciones de -

trabajo para la explotacift:n de minas que carezcan de minerales coatea--

bJ.ee o para la reatauracicSn de minas abandonadas o paralizada&, pueden -

ser por tiempo u obra determinada o para la inversUin de capital determ! 

nado". 

a) CARACTERES GENERALES. 

Este tipo de modalidad ha sido adoptado por J.a ley en presencia de

la naturaleza de laa cosas, en razon del carlctcr aleatorio que tiene la 

expJ.otaciSn de la• ainaa. 

Ea considerado como una de las excepciones de la relaci6'n indeter11! 

nada, inspirando en la doble circunstancia de ser incierto el. Exito eco

n6'mico de dicha cxplotaci6n y en la dificultad de poder establecer con -

precisi6'n una obra determinada en esta clase de vfnculo laboral. 

Le duracii5n de esta relac18'n depender( del tiempo que dure el capi

tal invertido en la explotacicSn o reatauraci6n de las minas abandonadas

º paralizadas. Si se gasta el capital previsto, las relaciones de tr&b!, 

jo se disuelVen sin que exista responsabilidad alguna para el patrón. 

4.- EL CONTRATO DE TRABAJO EVENTUAL, 

Es considerado este contrato de duracitfn temporal• que se realiza -

para actividades ocasionales en una empresa¡: un trabajador eventual es -

aquel que realiza un trabajo cuya dirección estb. sujeta a cualquier &UC,! 

so imprevisto o contingencia, que se presta sin fijeza, cxcepcionalmen-

te. 

a) CARACTERES GENERALES, 

Con respecto a la distinci6n entre un trabajo de planta y uno cona.! 



derado eventual. no se tenla una experiencia suficiente cuando la Ley de 

l9ll se expid16, lo que explica en ese momento la falta de preciei6n l'.!:n

las norma• que contenta. 

Mencionaba, en tos art!culos 26 tracci6n III y 28 que los trabajos.~ 

accidentales o temporales que no_ excedieran de se~enta d{as, no necesit,! 

ban de la forma escrita. ta doctrina y la prfictica se inclinnrbn por -

considerar a este tipo de contratos, de acuerdo a su naturaleza, como -

trabajos eventuales, que coneietla en una excepcitm mas del ¡irincipio de 

1a duraci6n indeterminada de las relaciones y que evidentem.c.nte era con

trario al que para entonces se hab!a dctcrmlnado trabajo de planta, 

Son los contratos colectivos, las resoluciones de lns Juntas de Co!!. 

cUia.ciOn y Arbitraje y la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justi-~ 

eta de la Naci~n, los que. paulatinamente aclaran estos conceptos, facil.! 

tnndo la redaccUSn de la ley nueva. Y es precisamente, con apoyo en Los 

precedentes de las Juntos de Conciliación y en loe contratos colcctivos

que el maestro de la Cueva apunta al respecto que: 

"aJ Los trabajos de planta son todos aquellos cuyo conjunto constituye

la actividad normal y necesaria de la emprean o establecimiento, -

aquello• cuya falta harra imposible su funcionnmiento, los que son

indispensablcs para la obtenci6n de loe productos o servicios pro-

yectados, por lo tanto, aquellos sin cuya ejecuci6n no podrf'an rea

lizarse o alcanzarse loa f:!.nes de la ncgoc1aci6n. 

b) La doctrina marc6 una aegundn caracter!st1.ca: los trabajos de plsnta. 

aon permanentes, lo que quiere decir que son los traba.jos que canst,! 

tuyen la vida de la empresa o del estable.cimiento y cuya falta prov2 

carla la paralhac16n o la muerte; 

e) Los tt'abajos eventuales son aquellos a los cuales faltan las caract!. 

rtsticaa apuntadas; 

d) Los trabajos de temporada provocaron fuertes polémicas algunas acti-
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vidades se efectúan únicamente en meses determinados de cada año, -

circunstancia que llev6 a los empresarios a la tesis de que eran -

trabajos temporales, con lo que quería decirse eventuales. El movi

miento obrero luch6 fuertemente contra esa interpretaci6n, hasta l~ 

grar una dist~nc16n que se generaliz6 en todos los contratos colec

tivos (puede consultarse c~mo t!pico el contrato de la industria -

azucarera, en vigor desde 1970); en il se dividieron loa trabajos -

en trabajos de planta continuos, trabajos de planta temporales o de 

temporada y trabajos eventuales. Argumentaron los trabajadores que 

los trabajos de temporada son una necesidad permanente de ciertas -

empresas, ala aGn, son frecuentemente, como en la hipótesis de J.os

tngenios azucareros, la forma normal, única e irremplazable de tra,;,.. 

bajar, •in otra diferencia con loa trabajos de planta continuos.que 

ser una actividad crclica". (80) 

Como hemos apuntado con anterioridad un trabajador que manitieste -

que prest& sus servicios en una empresa en forma temporal, sin expresar

cutll.cs eran J.as causas que dieron origen a esa temporalidad, no siendo -

suticiente para acreditarlo, el que tenga el carácter de eventual, pues -

para la licitud y validez de estos contratos debe justificarse su cnuaa

motivadora, con el objeto de evitar que el pntr6n arbitrariamente dé por 

terminado el contrato, ya que en virtud de esa circunstancia tendría mas 

bien obligaci6n de prorrogar el contrato mientras subsiste la materia -

que le d16 origen. 

Trahaladorcs eventuales, tienen derecho a la prórroga de sus contra 

tos mientras subsistan las causas que les dieron orisen. Si en el con-

trato colectivo se fijan los casos en que ciertas labores deben conside

rarse como temporales, los contratos individuales de trabajo que se cel!_ 

bren con los trabajadores propuestos por el sindicato como eventuales, -

para desempeñar esas labores durante un tiempo determinado, cumplen con

J.o ordenado por la fraccHin Lll del artículo 24 de la Ley Federal del -

<so) DE LA CUEVA, Harto, El Nuevo Derecho He.1dcano del Trabajo • Novena Edlct6n, Hhfco. 

Edftorfal Porraa, Tomo f, P3g. 226. 



Trabajo, pero cuando subsisten las causas que dieron origen a los contr!. 

tos individuales o que en el desempeilo de las mismas labores se han em-

pleado nuevos element!3a en substitución de loa trabajadores eventuales.

Estos tendrln derecho, contarme el articulo 39 de la ley citada, a que

se les mantenga en su trabajo, es decir, que duren tales circunstan-

cias". (81) 

Las disposiciones que posteriormente se plasm3n en la Ley nueva es

tablecen una dlvisiSn mas clara de los trabajos, como: de planta conti-

nuos, de planta de temporada y los eventuales. La concepci6n que con -

respecto o. latos últimos ee tom6, produjo un cambio importante, por un -

lado, porque permitió la dietinciOn entre contrato escrito y verbal, en

aegundo t€rmino porque la dispos1ci6n de que las condiciones de trabajo

deben manifestarse por escrito, es aplicable a todos los trabajadores. 

Sin embargo los llamados contratos eventuales pasaron a la ley vi-

gente como relaciones para obra y tiempo determinados, quedando solamen

te como tales. aquellos en los que asl lo exija el trabajo a realizar. 

La ley espcc!ticamente se retierc a ellos en tres preceptos: 

1

a) El artfculo 49 fraccion 11. que se refiere a la excepci6n de reins

talar a un trabajador eventual a cambio de una indemnizaci6n. 

b) El art!culo 127 111 que otot"ga el derecho a un trabajador eventual

de participar en las utilidades de una empresa cuando haya trabaja

do por lo menos sesenta d!'.as durante el año. 

c) Por Gltimo el art!culo 156 que establece el derecho a ser readmiti

do en la negociación en que hubiesen prestado sus servicios. de no -

existir contrato colectivo o no contener el celebrado la clEusula de 

admisi6n, para ocupar las vacantes de nueva creac10n. 

(81) Amparo directo 7274/&.. JeaO.s Carcfa Delgado, ,. de julio de 1966. ~aro directo - -
2626/60. Jo1t Sosa Fern1ndez. ~aro directo 5878/61. Nestor Leuma Alvarei. Amparo -

directo 931/63 Petroleos Mexicanos. 



COICLUSIOllS 

PRIMERA.- El Derecho del Trabajo como nol'llA de garant!a so-

clal, busca la proteccicSn de la clase trabajadora pero al aisao tie11po -

se prepone lograr el equilibrio de 101 factor•• de producci6n. armoniza!!. 

do los derecho• del trabajo con. los dal capital. 

SEGUNDA.- Bu1ca adeús la unidad de los trabajadores para -

que se conviertan en un elemento fundamental de la organlzacitin democrA

tlca a fin de sentar las baaes de la transformación futura de la sacie-

dad y el estado, proporcionando al trabajador en el presenta y a lo lar

go de su existencia un m!nimo de beneficios. 

TERCERA.- Estos fines mediatos e inmediatos tienen au base -

fundamental en los principlo1 rectores del Derecho del Trabajo: la lib•!, 

tad, la igualdad y la establldad. 

CUARTA.- Para tipificar a la estabilidad se debe hacer alu-

aión al requ111to del tiempo de aerv1c1os que es necesario que tranacu-

rra para adquirir tal derecho, que varía de una leglalaci6n a otra, aie!!. 

do en la mexicana, generalaente de un año. 

QUINTA.- La estabilidad es aquel derecho que tiene el traba

jador asalariado de conservar au empleo durante toda su vida laborál, -

siempre que subsistan los condiciones iniciales que le dieron origen, en 

tanto no exista causo justa de despido judicialmente comprobable o com-

probada. 

SEXTA.- Lo estabilidad es un derecho que se reconoce al tra

bajador en detrimento de la facultad que ten!a el patr6n de despedirlo -

sin expreai&n de causa, aunque tiene uno noto especial, tiende en ·algún

momento a ser unilateral, es decir, puede el empleado disolver la rela-

ción en los términos de ley, sin que pueda prohib{rselc, pues de hacerlo 

serta colocarlo en servidumbre perpetua. Da ademSs la garant(a al patr6n 

de que el servicio que reciba sea de calidad, pues de no cumplir el tra-



ill 

bajador con nus obligaciones o condlclones determinadas previamente en -

el contrato, puede dlaolver la relacl6n. 

SEPTIHA:- La estabilidad absoluta oe considera como aquel -

derecho del trabajador para conservar su puesto alentras lo desee y el -

empre1arlo careaca de una causa justa para poderlo despedir, teniendo -

como nota caracter[atica la ob1Ígaci6n del patrón de reinstalar al trab!. 

jador ~lantra1 1ub1latan las condiciones que motivaron la prestación del 

aervlclo. 

OCTAVA.- La estabilidad relativa es aquella que admite cier

tas excepciones, permitiendo que la reinstalación se traduzca en una ln

demnlz:aclón. 

NOVENA,- En nuestra legislaci6n se adopta la llamada estabi

lidad relativa, que no 1iendo tan tajante, por una parte obliga al pa--

tr6n a reinstalar cuando un empleado ha sido separado injustamente, aie! 

pre y cuando lete. aef. lo haya solicitado• ya que cuenta con la opción -

de elegir tarabiln la llamada indemnización constitucional. 

DECIMA.- En nuestra legislacHin existen excepciones al dere

chp de reinstalación, que dan la pauta al patrón de evitarla pagando una 

indeanizac16n: cuando se trata de trabajadores cuya antigilcdad sea menor 

de un año; cuando est¡n en contacto directo y permanente con él; si se -

trata de trabajadores de confianza, de servicio dombtico o eventuales. 

DECIMO PRIMERA,- La estabilidad relativa que se ha adoptado

en Mfxico va encaminada a asegurar no a~lo la permanencia de los trabaj.!!. 

dores pactados indefinidamente sino también aquellos que son tcmporalcs

y cuya vigencia o duraci6n no queda a voluntad de las partes sino están

•ujetas a la naturaleza del propio servicio. 
1 

DECIMO SEGUNDA.- En las excepciones en que el patrón puede

eximirae de la obligación de reinstalar• encontramos notas caracter!sti

ca1 que las hacen singularse unas de otras, pero que de alguna manera la 



ley ha tratado de proteger y que debido a la• clrcun•tancias especlales

en que ae encuentran, aún continúan 1iendo de diff:cll con•ideración, tal 

es el caso de loe trabajadores doúeticos, pue• dada au precaria neceel

dad y bajo nivel educativo, han provodado constante• abuso• y una inade

cuada aplicacl6n de laa leyea. Son contado• loa ciudadano• que conscien

tes de laa carencias que viven eeto1 trabajadorea, cuaplen con las diap~ 

alciones, aunque no tanto ca.o deber social, sino como deber huunitarlo. 

Es necesario entoncea proporcionar al ciudadano loa eleaentoa blaicoa de 

que goza a tr•v'• de loa udio1 aducativoa y de coaunicaclón aaaiva con

el objeto de evitar, que por ignorancia nue1tra propia sante ••• aorpre!! 

dida. 

DECIMO TEllCERA.- Loo tr1boj1dorH de confianH, tublb con

templados en aetas excapclonaa, han 1ido motivo de consideración espe--

clal, pues ea indiscutible no 1Glo datan.loar la diferencia que hay con

elloa, sino especificar la naturaleza e laportancia de loe servicios que 

prestan. 

DECillO CUARTA.- A loa trabajadores actores y músico• loa he

mos considerado como especiales en eate anlliaia, dadas lt;s circunstan-

claa concretas en que prestan aua servicios, pues generalmente depende -

de la habilidad o destreza que unlfiestan aicndo menester una regula--

ci6n que no los deje al arbitrio de loa productores o responsables de su 

labor, 

DECIMO QUINTA.- Las relaciones laborales que se celebran con 

los trabidadorea del campo han motivado preocupaci6n especial• ya que aún 

cuando se ha tratado de mejorar su condición, ha resultado diU.cil, gen.! 

talmente debido a la falta de preparación de listos, pues la ley no los -

ha dejado en desamparo somos loe seres humanos quienes no hemos tomado -

la responsabilidad adecuada. por conveniencia propia, evitando lo¡; manda

tos mfnimos que sobre ellos se han planteado. 

DECIMO SEXTA.- En todas y cada una de las relaciones de tra

bajo se disfrutan de loa mlnimoa de ley para su mejor desenvolvimiento,

procurando la superación personal y colectiva de cada individuo, siendo-



al ai1w.o tieapo el futuro de nuestra nación, de ah{ la importancia de -

llevarlo a la prlctica, t'a&6n por la cual e11 menester vencer loa obstá

culos que se puedan presentar como ea el caso del despido sin causa Ju.! 

tificada, 

DECilkl SEPTIHA.- El despido injustificado es un aedo obst! 

culo para la estabilidad en el empleo, que aún cuando la ley sanciona,

detrimenta la condici6n del trabaja~or, que al bien es reinstalado, no

volveri a aentirae con la ai111a confianza para desempeñar su labor como 

antes de haber•• provocado la separación; o bien aún cuando reciba una

lndeulzaci6n, 1• verl afectado pOt' la pérdida de los derechos que ha-

bla adquirido por la antigGedad, adeiús de l& contreñida necesidad de -

buscar un nuevo empleo. 

DECIKO OCTAVA.- Con el objeto principal de dar acogida a -

toda• las relaciones laborales a fin de evitar abusos y en atención a -

la naturaleza concreta que latas presentan, se ha regulado la contrata

ción temporal, pues ampl[a la gallla en que un individuo se puede desen-

volver, cuando no desea concertar un trabajo permanente; permite tam-

biln 1atiafacer necesidades co~cretas de una empresa durante un tlempo

llmitado, pero sobre todo oe ~rata de atender a la naturaleza del trab.! 

jo·, como cuando ae quiere auetituir personal ausente o liberar sobreca! 

ga de trabajo. 

DECIKO NOVENA,- El contrato por obra o servicio determinado 

engloba la idea primordial de la temporalidad del objeto a realizar, -

participa normalmente de la naturaleza del contrato ordinario, se dife

rencia únicamente en la clase de necesidad que en el mismo se pretende

atendar; eatl sometido a un término concreto que depende del tiempo f:¡ue 

ae lleve para la realizacl6n de una obra, condicionadas además a la es

pecialbaci6n de cada caso, pues aGn cuando deteminado proyecto siga -

en procesb de elaboraci6n, la relación se entender4 conclu{da cuando el 

objeto motivo del contrato ae haya agotado. Es indispensable celebrarlo 

por escrito a fin de determinar claramente el ·objeto del contrato, pro

curando asentar las circunstancias mlnimas en que habrá de llevarse a -

cabo. 



VIGESIMA.- !n loa contrato• por obra o 11rvlcio d1terainado 

son aplicabl11 laa cau1a1 de au1penai6n y t•rainaclcSn que rigen a las -

de t1Hpo indefinido, En cHo de deopido injuotificado, H leo deberi -

pagar loa ••larioa correspondientes a loa dlaa en que dejaron de labo-

rar y que ae de1prenden del contrato r11p1ctlvo. 

VIGESIHA PRIMERA.- El contrato por tieapo deterainado oe -

caracteriza por 1er portador de alguna• variantes especial•• COllO el -

plazo y la condic16n, •i••pre y cuando lo exija la natural•&• del trab!. 

jo o cuando se tenga por objeto auetituir ten.poralmente a otra peraona. 

Eata sujeto a un aconteciaiento futuro cierto o incierto. 

VIGESillA SEGUNDA,- El contrato pare la inversi6n de capital 

deterainado, H una 110daUdad que rua adoptado la ley con el objeto de -

satisfacer algunas circun1tanciaa e1peciales, dependiendo de la natura

leza de las coeaa, como el caao de la explotación de laa minas; inapir!. 

do adeús en lo incierto del bito econ6aico do dicha explotac16n y la

dificultad de poder eatablecer con preciaicSn una obra determinada. Por

consiguiente la relacU5n aubaiatlrl el tiempo que dure el capital inve!. 

tido, al agotarse, la relacicSn ae entenderl disuelta sin que exista re!. 

ponsabUidad alguna para el patr6n. 

VIGESil!O TERCEllA.- Loo postulados que han sido plasudoa en 

nuestra Constitución y conaagradoa en la ley laboral. son reflejo de 

los más grandes anhelos de nuestra propia gente. tienden a elevar la ca

lidad del trabajador y con éste la categor!a del pa!s; por esa razcSn -

necesitamos gente que crea en ellas y laa ponga en pr§ctica, no para C,!! 

brir intereses particulares, sino para enaltecer el valor que en cual-

quier ámbito debe tener la Justicia Social. 
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