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PROLOGO 

Sl bien este pcquc~o trabajo parte en realidad de sus antecc-
dtrntes más inmediatos como son los movimientos revolucionarios pre
vios al Constituyente de 1917, Sin embargo, no es factible desconocer 
que el hombre primitivo trat1í de vencer a sus ncccsidadei< más impe· 
rantes,• a la naturalez ... drcnnstancial que lo rodeaba. y entonces agu· 
:.ando su inge11io tiende a dominar a dicha naturalct.a y cambi;i. con -
ello su forma de vivir, de nómada a sedentario, toda vc.i: que tenien
do uno. base de sus opcraciont•s adquiere mayores facilidades para el 
dominio y utilizaci6n del mundo que lo rodea. 

Por ello existen en el devenir hiat6rlco etapas en las cuales • 
este sujeto que tiene relación di recta con 1011 medios í(sicos del mun. 
do en que vive, lamentablemente pasa a ser el utillzador indirecto de 
dichos medios, toda ve1. que 1ma élite do hombres basados en la ÍUe!, 
za o en azares del destino, con el tiempo se convierten en amos, con 
lo cual nace la esclavitud. y a esos hombres que dcsompe1\an activld,! 
des para satisfacer sus necesidades vitales se les resta valor lmmano 
y social. para ser considerados moros objetos. 

Con esos lastres sigue au curso la humanidad, y consecuente
mente en virtud de ser mayorlta rlo el grupo de estos hombres, al •• 
evolucionar el derecho llega a otorgárselos su verdadera val(a humana 
y social, y con la decantada igualdad do todos los hombres ante la -
ley, caen como caudal desbordado ante los detentadores de los satls
Cactores, con lo cual cimentan o propician, ante la demanda de ocupa 
clones (trabajo) un abaratamiento de las supuestas retribuciones. -

El progreso de la sociedad y la evoluci6n jurfdlca han llega.do 
a considerar que a esos parias no so les puede tener en un plano ln
Crahumano, sino que deben elevarse sus condlclonc11 de vida, y por -
ello se ha conformado un cuerpo do leyes que tutelan, que lo protejen, 
y que le reivindican 11u calidad humana, 

Ahora bien, dentro de esta nueva concepcl6n, muy loable, y -
esencialmente jur(dica, me permito examinar que, dentro del marco 
legal soclo-econ6mlco, unas personas acuden con. los medios de pro
ducci6n, y otras con su trabajo, tanto fi"slco como intelectual, para -
llevar a feliz término las organizaciones productivas, llámense empr!_ 
sas o como se les quiera denominar, y si dentro de una corriente -
moderna como elementos de la producci6n se les considera un tanto -
en plano de igualdad, son indignantes las medidas cortesanas o bur- -
guesas que imperan en la dlsposlcl6n legal que pretendo criticar, pues 
si el empresario. ad.ministrador o dlre.ctor, actúa apegándose a su pa-



pel. no,~leno porque buscar una protección extensiva a su persona y
Camlllares, íuera de la empresa o del servlclo. Pues si bien es ele,!. 
to que el trabajador pu clic ra cometer alguna do las (altas a qui? se r!_ 
fiere la disposición legal a comentar, como un11 aberracl6n jurrdica • 
se esto\ propiciando el que esa parte débll de La sociedad, ospoc(flca
mcntc los trabajadores, sean castigados y sanclonados dos veces, es 
decir, que el patr6n despide al trabajador sin responsabilidad para él 
por alguna de las causas que set\nla la disposición que nos ocupa, y a 
la vez puede iniciar una acción penal, civil, o do cualquier otro tlpo, 
o viceversa, en contra del trabajador, y ello a todas luces es lnco· -
rrccto, por no decir que es c.:mtrarlo a derecho. 

Por laa razones expuestas ho cro(do conveniente denominar mi 
tema: "Estudio C rñico al Art(culo 47 Fracción IV de la Nueva Ley -
Federal del Trabajo, y Abrogaci6n do la misma a la Luz de la Teo
ría Integral", tratando de mostrar esa anómala situación legal. Eetoy 
consciente de que en algo contribuiré a lograr que dicha disposición • 
de1111parczc11 del C6digo de Ja Mate rin, alntléndome saiidecho de des• 
portar el interés do los compaflcroe trabajadores en su lucha y supe• 
raci6n, asr como ampliar uno de los objetlvo11 como alumno UNIVE.B 
SITARIO, 
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GENERALIDADES Y NATURALEZA JUIUDICA DEL 
DERECHO DEL TRABAJO 

a). - ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CHEACION DEL DERECHO 
DEL TRABAJO. 

Pnra poder precisar con certeza el origen hist6rico ele nuestra 

legl.slaclón del trabajo, es necesario cltar que la aparici6n de l~s - -

principios sociales en el niundo, oetti rcvceUdo do modalidades y dl-

rectrices distintas según el pa(s de que se tntc, es tlcci r los dlstin-

tos movimientos sociales internacionales, deben aceptar las reallda--

dea do cada pa( s • 

En M6xlco, rcvlete una t6nlca sul-genérls, la aparic16n del D!. 

recho del Trabajo, ya que como lo indica el Macatt'o Trueba Urblna-

su fundamento lo encontra.mo1 en la RevolucllSn Mexicana, principios 

que se proyectaron en el texto del art(culo 1Z3 de nuestra Conat1tu- -

clón de 1917, de tal manera que los or(genea de talu fundamento• -

ion producto de 101 aacr1flcio1 sangrlentoa de nuestro pueblo mexi.ca-

no, que fueron eco para nue1tro Constituyente y que se plaaman en -

101 art(culos 2.7 y 12.3 constitucionales, principalmente, y que aon - -

fuente inagotable de loe prlnclpioa protectores y i·eivlndlcadores para 

las clases campesina y trabajadora de nuestro pa(1, como posterior-

mente aclararemos en el presente estudio. 

En tales cond!clo11ee encontramos que el concepto de Derecho -

Social es un prlnclplo básico en nuestro derecho del trabajo, entcndi-
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do coni.o pa1·tc medular do donde se desprenden no1·11u1s protecto1•as -

del derecho que tiene el trabajador y que son lgualmonto reivindica·-

doras de sus derechos. 

Nuestra rcvolucl611 fue un movimiento soclal y de ninguna ma• 

nora podemos considerarla como redentora cxcluslvamontc ele la clase 

obrera, ya que antes de ser proletaria, fue popular. Los campesinos 

!uoron un sector prlnclpal!dmo on la mlama, y como muestra de ello 

podemos citar los boneO.cl.011 que a nivel loglslativo obtuvieron en el 

art!cuio 27 con1titucional en conaecucncla, la parte social verdadera 

de la revoluc16n como indicamos, son loe artr::ulo11 Z7 y 1Z3 constlt.!:!, 

cionalca, que son esencialmente la Cuento aut!Sntlca del pueblo mexlc!. 

no. 

El maestro Trueba Urbina dollne al Derecho del Trabajo 11co• 

mo el conjunto de prlnciplo1, normas e ln11Utuclones que protegen, -

dlgnlfican y tienden a reivindicarº, ( l) 

Esta ddiniclón ha ddo criticada por otroa autores, que se ba.-

aan en el pensamiento liberal de otras é'pocae anterlores a nuestra r!!, 

voluclón y en doctrinas de otros paí1e1, para ellos el estado a través 

de 11u poder judicial, eólamente debe procurar por la justicia en loe • 

procesos, por la imparcialidad en los juicios, e11tlmando que nuestro 

a:rtrculo 123 constitucional es un tanto confuso, y que de ninguna ma-

--------·------------------------
(1) TRUEBA URSINA ALBERTO.· Nuevo Derecho del Traba.jo; Ed. Ww 

1970, Prólogo. 



nora debe sor interpretado como íavorable al trabajador ya que plcn• 

11 an <llcc, lo que en realidad no eKprcsa. dicha <lis posición, 

Desde luego que el art(culo 1Z3 Constitucional, es total y de!!_ 

nitlvamente protector del trabajador y al por esencia, desde el punto 

de vl11ta formal pertenece al Derecho Público, y de acuerdo con la • 

poaición del maestro Trucha Urblna, Coma parte del moderno Ocre• 

cho Social, no puede pertenecer como los citados crnlcos pretenden· 

al Derecho Privado o a sus principios, porque como la hlstorla del • 

Derecho nos acftnla, hace mucho tiempo que las dlaposlciones sobre -

el trabajo de loa lndlvlduos, dejaron de pertenecer al Derecho Priva
\ 

do ,en ra..:6n pred1runentc, a laa nefastas c<?naecucnclas que tuvo la • 

Ubre contratación del trabajo, que orlgln6 la opresión de la clase tr!. 

baja.dora, y predumente 101 logros que tuvo esta claae pennltló que 

el Estado le concediera la parcialidad o dealgualdad que nos preaen• 

tan laa leyea reglamentarias del trabajo, o sea la Ley Federal del •• 

Trabajo, reglamentarla del art!culo 123 Constltuclonal. Es conveniente 

uftalar que rnucha1 de ellu, han aldo nullficad&1 por loa Tribunales 

cuando las aplican, pero se juzga neceearlo seftalarlo para dejar cona-

tanela de que no son mala1 las leyes, lino quienes las a~llcan. 

En consecuencia, no es poalble negar la existencia de un ver-

dadero Derecho Social, en opo1lclón al Derecho Prlvado, de donde r~ 

sulta que el Derecho Social 11ee el conjunto de logros de las clases • 

oprlmldaa y explotadas a través de su historia y llevadas a las cona· 
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Utuclones polnicas de sus estados, por medio de la unión de sus pe-

Que no tengan una lnterpretaclón auténtica esos logros, es " -

otra injustkla aún más palpable y cruenta del régLmcn de explotación 

del hombre por el hombre, pero afirmamos, con el Dr. Trueba Ur-

bina: "Cumplid'.'.> en parte, (el artrculo l Z3) esperamos su reallzaci6n -
integral en el centenario a tlo ser que antes la clase obrera decida • 

ponerlo en prS.etlca totalmente", (Z) 

Debemos apuntar, que al lado de las normas protectoras del -

trabajador, como individuo, existe el rcconoclmlento del derecho de -

loa trabajadore11 de asociarse para la defensa de sus intereses comu-

nos y el derecho de huelga, que son algunos do los logros más lmpo!, 

tantos obtenldo1 por la clase t1·abajadora en su lucha por el mejora-

miento de aua condlclonea generales, porquo contribuyen de manera -

directa a 1u Cortaleclmlento y unlflcacl6n frente a la clase opresora, 

por ello e11 que nueetro e11tudlo, reviste qulda una crIUca a loa dlr.!. 

gentea de la• aaoclaclones profellonales porque han Lmpedldo el logro 

de sua ílnea, 

En el proc090 de Cormación y en la. normas del derecho mexl 

cano del Trabajo y de la Previsión Social, se origina la Teorfa lnte-

gral, del mlemo modo que hemoa eel'lalado que el artrculo 123 constl· 

t:uclonal, tiene au origen el Derecho Social, ya quehemoe eatablec::ldo -

--------------------~------------
(2.) ALBERTO TRUEBA URBINA, Op, Cit. Prólogo. 
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que t1us normas no solamente son protectoras sino rcivlndicadoras de 

loa trabajadoi·cs, tllllto en lo que respecta nl campo de la producción 

económica, como en la vida mlsma, por su eminente contenido clasis-

ta. 

A partir de la Cor111titueión de 1917, que forma la llamada prJ. 

mera Carta del Trabajo en el mundo entero, nace el Derecho Moxlc!_ 

no del Trabajo, en coneccucncla, loa Constituyentes do Oucrétaro, son 

101 lnlclndoroa de cata rama del Derecho en nuestro pa(1, antes de • 

ello, en nuestro Pa1'11, se apllcaban raglamontacloncs coloniales, las -

leyes de Ind1u, la.a l!lotc partldu, la novena recop1lación, pero la aJ. 

tuac16n de loa trabajadores hab(I\ ompeo1·ado como consecuencia de • 

esa lneatabllldad social, poUUca y econcSmlca que exht16 en 101 prl-

meros af\oe del M&xico Independiente, 

b), • EVOLUCION DEL DERECHO DEL TRABAJO EN LA LEGISLA·. 
ClON MEXICANA, 

Brevemente en el lncl10 anterior, tratarno1 de precl11ar loa •• 

or(genoa de nueatro Derecho del Trabajo, 11ln embargo; es necesario 

precisar que en Nueatro Pa(1, con antorlorldad a la Con11tltuclón de • 

1917, ex111tleron antecodentca importantes que slrvieron igualmente C.2, 

mo baae a las dilposiclones conatltucionalee. 

La con1tltuci6n de 1857 conaagr6 la declaración de derechos -

que eatablec!a 101 que gozaban los hombres !rente al Estado y la so-
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ciodnd, dc11do lul'¡¡:<> cabe 111.'!\" 1:1 r '1'11' «"I l'"""unicnto OJ<'1.16fico que -

impcrnbn en 1011 Coni;tltuycnlc11 1le 1857, luc "l \lb('ral. con co11tonldo 

individual y In crcol\cia de que el libre jur~o <le lu ÍU<lUas cconórnJ. 

cas excluyo nl poder pt~bllco ele toda ínll' r'\'N1d6n rn c110 lmporbr,tc -

campo de la actlvldad hunHma. Sin t!mhnriio, <lo$ \'4H:llt 1e1 ehwal:'On • 

en el seno de este Constituyente auhrayando lu ll\J\lttldh •oclale11 • 

que tal r&glmon jurídico proplelaba. lu de lanado Y11Uula o f¡naclo 

Ram(raz. 

Bajo el eietema Ubcral, que f•lumcntc conddoraba lguale11 a 

po1ecdore11 y deapo1crdo11, y por ol incromcnto qu11 alcan1.S la 1ndu1• 

trla on los últlmot 11.f\01 del sl¡lo XL"<, la altuu:l.Sn do 101 ualarla

do1 fue cada vea: m'• lnjt11ta y HÍ, la explotaelón y la miseria a la 

que parecían condenado•, condujo a 101 trabr.jadore1 en l• prlmora el! 

cada de e&tc 1lglo a k>a hechoa ungriento1 do Cananea y Rto Blanco. 

Surge el Partido Liberal en 1905, el cual rovlate una lmport•A 

cir. en nue1tra materia de trabajo, ya que aporta una lo&lllacldn 10-

bre el capltal y el trabajo. abordando punto1 1.mportantet, t•lfll como 

el e1tableclmionto de la jornada do ocho hora1 de trabajo, el salarlo -

mínimo y otr&1 prutaclone1 tendlentea a proteger al trabajador. 

Qrupo1 de trabajadores ee organizan orlent,ndoae tanto en la -

leglllacldn del Pai•tido Liberal Mexicano, como en las doctrinas dlfu,!l 

dldae por loa hermanos Fk>rea Mag6n, clrcunatancla que permito a -

mucho1 autoree conaiderarlos como la baee en que se funda el Dere-
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cho Mo:dcnno del Trabajo. 

En el régimen porfirista José Vicente Villada y Bernardo Re~ 

yes, son 1011 que elabora ron las prlm eras leyes sobre el trabajo en -

los anos de 1904 y 1905, rcepcctlvamente, y en una forma muy CllP,!!. 

clal respecto a riesgos profüdon:t'.es, qun vienen a !les troncar el moJ .. 
de que Imperaba; no abordando en ninguno do dichos ordenamientos la 

asociacl6n profesional, siendo hasta 1910 con la rcvoluc16n, cuando -

propiamente surge en nuestro Pa(s ol movimiento sindical. 

Los movimientos de huelga registrados en Cananea en 1906 y 

el de Río Blanco en 1908, en demanda do jus~lcia para los trabajado-

res de las mlnas de cobro y fábrlcae de textiles, a que nos referimos 

en pi(rr11.lo1 an~rlorea, domanda11 que fueron reprlmidae en Corma --

sangrienta, pero que marcaron la pauta a 1oguir e iniciaron el fin de 

la dictadura del Oral. Podlrlo D!az. 

El lo. de jullo de 1906, el Partido Liberal, que dirig(a Rlcar-

do Flore1 Magón, publlc6 en un manifiesto valiente, genero10 progr .. 

ma en lavor de una leglalaclcfo de trabajo, en el que 80 aeftalaban lo1 

derecho1 que deber!an gozar tanto obreros como campealno11 para JI.& 

nUlcar 1u1 vidae: 1in embargo, el Derecho Mexicano del Trabajo, cg_ 

mo lndlcamo1, es obra de la revoluci6n con1Utuclonalleta; ya que co

mo una prote11ta común dirigida a loe hombres explotadores do Úbri-

ca1 y talleres, mllltantee de la revolucl6n originaron la11 prlme:ra1 l.!, 

yea del trabajo. 
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Otras importantes leyes que en esta época aparecieror\, previ_! 

mento a la Constltuci6n ele 1917, y que Cueron bases en las ql\C des~ 

cansa el actual Derecho del Trabajo, sin que sean todas, podemos cJ. 

tar, el decreto del 8 de agosto de 1914 que apareci6 en Aguscallcntes 

regulando 111 jor¡rnda de trabajo 11 nueve horas diarias, el descanso • 

semanal y la prohibición de distinguir salarios, Posteriormente, en -

San Luis Potosr, ol 15 de septiembre de 1914 y el 19 del mismo mes 

del proplo al\o en Tabasco y en Jalisco el 7 de octubre, se publica•• 

ron disposiciones que reglamentaban algunoe aspectos de las relacio

nes obrero-patronales (salarlo m(nlmo, horas de trabajo, trabajo de 

menorea, etc.). 

En el eatado de Veracruz, el Oeneral Cándido Aguilar, expidl6 

el 19 de octubre de 1914, la Ley del Trabajo para el Estado do Ver!, 

cruz, que prlnclpalmente fljaba el ulario m(nimo, la jornada de tra• 

bajo y la pl'Oteccl6n en caso de rleego1 profcalonalea, y un afto mi11 -

tarde apareclcS en ete e1tado la primera ley de Aeoc1ac1onea Profe1ie 

nale1. 

En el E1tado de Yucat,n, en el afio de 1915, se promulgcS una 

Ley de Trabajo, que reconocta y daba protecc16n a algunos de loa d!, 

rechoa de 101 trabajadore1. 

Ea conveniente aeftalar que en nuestro Pa!e, al igual que en • 

otro• paf1e1 en vfaa de deearrollo, se ha presentado el fencSmeno - -

conl11tente eu que la importancia del proceso formal de embi6n de -
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las leyes. queda relegado a un segundo té rniino, al cl¡n·sc en el ;;ono 

de la sociedad otro proc~so de inlciati\·a, rllscusi6n y aprobación de • 

las leyes, principios con!\titucionalcs cstablccldos, sin embargo, los • 

antcrlo res antecedentes legislativos sci\alados, repetimos, son algunos 

de los más Importantes que fueron !ucntc a nuestro actual artrculo -

123 de la Constiluci6n de 1917. 

La Ley del Trabajo que cxpidle ra Salvador Alvarado en Yuca

tán, adcmiís de ser la primera en establecor la jornada de ocho horas 

diarias y cuarenta y cuatro n la semana, resulta también la primera 

en ser expedida con e se tftulo. 

El maestro Trucha Urblna en su obra, El Nueva Derecho del 

Trabajo, nos informa que ol término 11Juntn de ConcillaclcSn11 , orlginaj, 

mente fue empleado. por la Ley del Trabajo do Yucatin de 11 do dJ... 

clombrc de 1915 y que desde ontoncce 11urgleron órganos nuevos del -

Estado, con el objeto de reoolver 1011 conflictos entre obre roa y p•tr2, 

nea con {unclone1 creadoraa de un nuevo derecho tutelar do los obr&o 

roa. 

Para tener una idea clara y prccl11a del pensamiento de esa -

6poc;:a; 111 Ley do Alvarado estableci'a: 

"Artrculo lZO. - La huelga, el para de obreros, es el acto de -

cualquler · niimero de trabajado rea que estando o habiendo estado en el 

empleo del mismo o de varloa patronea, dejan tal empleo total o Pªl: 

cialmente, o quiebran su contrato de 11ervlclo11 o se rehusan después 
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a reanudarla o a volver al empleo, siendo debida dlcha discontinul" -

dad, rchusamiento, resistencia o rompimiento de cualquier combina

ción, arreglo o com\in entendimiento, ya sea expreso o t~clto, hecho 

o inlcindo por los obre ros con intento de compeler a cualquier patrón 

o convenir en las exigencias de los empleados a cumplir con cual

quier demanda hecha por los obrero11, o con intento de causar pórdl· 

du a cualquier patrón o para inspirar, apoyar o ayudar cualquiera • 

otra huelga o con el interés de ayudar a los empleados de cualquier 

otro patrón". 

Con el art(culo anterior, observamos qu'e fue precisamente S~ 

vador Alvarado, el hombre que relvlndlcó al obrero oprlmldo: la obra 

legltlatlva del General Alvarado, eon1tituye uno de 101 m'• intereta.!l 

te1 en1ayo1 legltlatlvoe de la &poca pre•con1t1tuelonal. 

Ahora bien, el tratar de hacer un breve an,U1l1 de la evolu

clón del movlmiento obrero en las dl1tlnta1 etapa1 que hemo1 venido 

tratando, reaulta una ~area baetante delicada, en virtud de lat repeU· 

das a1onada1 y de 1011 cuarteluo1 habido• en todo ue per(odo precu,t 

1or de la revolución, y terminada '•ta, del aliento de los podere1 en 

el Pú1. 

Lo que 11 podemo• ailrmar q1.1e en esta 'poca pre-con1t1tucio• 

nal, la cueaU6n poUUea inevitablemente interea6 mi1 a loa mex.lcano1 

(con honro1&1 excepclonea) que la aoluc11Sn efectiva de 1u1 problemat • 

aocialee y económlcoa. 
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La clase obrera, si bien con bnstanlo retraso, en relación --

con el proletariado europeo y norteamericano, recibía el impacto de -

doctrinas y doctrinarios do la cueeti<fo social, y con ello, nuestros • 

pensadores se· inspiraron para crear en nuestro medio el inicio del -

actual derecho social, Ello dotcrmin6 que dos gobc rnadoros del porY, 

rlsmo, ante el creciente empuje industrial (con todas sus consccuen-

das) y la notoria desigualdad de loA obrero11 frente a sus patrones, -

obligados por 11111 circunstancias, legislaran con arripllo sentldo social. 

Resulta oportuno o importante para el desarrollo del presente 

trabajo, la aclaración del concepto de garantías soclalcs, que se derl-

vó del art(culo 1Z3 Constitucional, desde 1917. 

e).- PROYECClON SOCLAL, ECONOMlCA Y POLtTlCA DEL ARTICU· 
ID 1Z3 CONSTITUCIONAL. 

Hemoa Hftalado con anterioridad de una manera muy eacueta • 

el concepto de Derecho Social, y como lnd.ldbamo1 en la parte final 

del lnc:l10 anterlor de eate en.ayo, guarda rntbna relac16n con el con-

cepto de 1arant(aa 1oc:lalea. 

"Las garantraa 1oclale1 ion derecho• eatablecldo1 por el Estado -

para tutelar a la 1ociedad, en lunción del bienestar colectlvo11 , (3) 

La1 garantraa 1oc1alea, ion las normas del Derecho Social, ion 

··--------~---·------------------
(3) TRUEBA ,URBINA ALBERTO. El Nuevo Art(culo 123; Editorial Po

rrúa; Za. Ed, Pág. 208. 
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tan positiva~ o rnái? como la.~ llamadas garantra.c; lndivlduales y resuj 

tan por lo tanto, el mrnlmo de derechos con que cuenta la colectlvi-

dad para su propia supcrvivuncia como tal. 

De esta manera, de las garantr'as sociales contenidas princlpaJ. 

mente en los art(culos Z7 y l ZJ constituclonales, que son producto o 

mejor dicho ge11cra<lu1·as rle nt1rma11 contenidas en nuestras legislaci!! 

nes reglamentarias, tanto en el Derecho del Trabajo como en el De· 

rocho Agrario. 

En ambas legislaciones se nos presentan tales normas como • 

defonsoras o protectora1.1 de grupos de la sociedad econ6mlcamente d~ 

biles, si~ndolo en conoecuencla de todo el pueblo. 

Nuestra Conatltuci6n de 1917, rompió de esta manera con el • 

tradicional concepto de Constltuc16n Polll:lca, para introducir en ella· 

misma un nuevo Upo de conatituclón; la poU'tlco-social, rompiendo • • 

también con el blpartidiamo Derecho Público y Derecho Privado, que 

se nos presenta do a de loe tiempos del Derecho Romano, de tal mane· 

ra que el Derecho Social se coloca !rente a loa prlnclpios del De re- -

cho Privado, 

"La claslficac16n del Derecho en público y privado ha sido su· 

pera.da con el advenimiento del Derecho Social, que ee caracteriza por 

eu !unción dlgnUlcadora, protectora y relvlndlcadora de todos los débJ 

les y especíCicamente de la persona hwnana que trabaja". (4) 

(4) TRUEBA URSINA ALBERTO.· El Nuevo Derecho del Trabajo, Edit. 
Porrúa; la, Ed. Pág. 116. 
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El artrculo JZ.3 Constitucional. eslÁ integrado por los tcJ(;tos, • 

normas o preceptos del Ti'tulo Sexto de nuestra Constitución de 1917 

det\o:nhado "Del trabajo y de la Previsi6n Socíal'', y está formado • 

por estatutos protectores del trabajador, dividido en los apartados el 

A, que se re!lcrc al trabajo en general y d ap:.rtado "B" referente -

al trabajo entre los Poderes de la Uni6n, el Gobierno del Distrito F!J. 

deral y sus trabajadores, en ambos apartados se considera al trabaJ! 

dor como miembro de la clase obrera, para compensar la deeigual· -

dad que cx;lstc entre los empresarios o ducl\os de los liicncs de la 

producción. 

Apllcando loe términos expuutos en el lnlcio de este apartado, 

tenemos, que en el artrculo 123 constitucional existen lu gara"'lt(aa eg 

clalea mCnlmu en favor de 1011 trabajadores frente a sua explotadores. 

De lo que reeulta que el lado vialble del citado artículo 123 • 

eatá compuesto por normat protecclonilltae siendo apllcablc el conce.e 

to del maestro Alfredo S'nchez que indica: 

"Derecho del Trabajo ca el conjunto de principios y normas -

que regulan, en 1u11 a1pecto1 lndlvidual y colectivo, las relaciones e!l 

tre 101 trabajadores entre ar y entre loa patrones entre 11(, mediante 

la intervenci6n del E1tado, con objeto de proteger y tutelar a todo •• 

aquél que pre1ta un servicio subordinado y permite vLvlr en condicio· 

nea dignas que, como ser hwnano le corresponde para que pueda al-
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can zar su destino". ( 5) 

Sin embargo el macst ro Trucba U rblna, en IHl obra citada, ª! 

ftala los nuevos conccpto11 que se desprenden del cita.do art(c11lo 123 o 

sea lo que llama el lado invisible, que no ca otra cosa que 11u tcor(a 

reivindicatoria de los derechos del proletaria.do, sustentada en su espj 

rlt:u y en su texto, Esta Teor(a del Derecho del Trabajo, no solamen 

te en su aspecto normativo (fracciones lX, XVI y XVU), !lino tclcolÓ· 

glcamcntc en cuanto a la sociallzacl6n de los bie nos de a producción, 

de la tutela en lo jurídico y económico que obtengan los ha'>aj11.dores 

en sus distintas relaciones con loa empresarlo,, 

Para la relvindlc:aclón de loa derechos del proletariado, ea m! 

neater ejercitar dos derechos básicos y fundamentale1 que ha1ta la Í! 

cha no 1C1 han ojercltado con cae fin; lo1 derechos de Asoclacl6n Pro· 

lealonal y el de huelga, prlnclpall'slmamente, ya que no debe descarta! 

ae la pollbilldad de que H ejerciten o se apliquen otras normas o d! 

rechoa, como el de partlclpar en lu utilidades de la empre1a, bene· 

nclos obtenldo1 por la clau trabajadora. 

La eaencla relvlnd.lcadora contenida en la leglalaclón funda.me! 

tal del trabajo (artículo 123 Conatltuclonal) e1 lo que ae llama lado lg 

vlalble de ua dltpo1lcl6n connltucloiial, H condgna de una manera • 

categ6rlca en el mensaje laboral y social que .traa1cribimo1i 

11No1 1atleface cumplir con un deber como éete, aunque este-

(5) TRUEBA URBINA ALBERTO,· Op. Clt. 
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mos convencidos de nuestra insuficiencia, po1•que esperamos que la -

ih1stración de esa H. Asamblea perícccionará magistralmente el pro· 

y~cto y consignará atinadamcnte en la Constituci6n PoU'tica de la Rep~ 

blica las bases para la lcgislaci6n del trabajo, guc ha de reivindicar 

los derechos del proletariado y asegurar el porvenir de nuestra Pa· 

Desde luego que el maestro Trueba Urbina dice que por prol,!)_ 

tariado debe entenderse, independientemente de su slgnlficacl6n etimo-

16gica, el conjunto de personas o sea la "clase" de los que para vivir 

no cuentan más que con el producto de &u trabajo. 

La Toor(a Integral, es, s(ntesls de la lnvestigac16n del Dsrecho 

Mexicano del Trabajo, como lo ha expuesto brillantemente el iluatre 

maestro Trueba Urblna. 

La función eapecrnca do la teor(a integral del Derecho del Tr!. 

bajo, fundamentalmente ea la lnveatlgaclón de las complejas relacio

nes exhtente1 no eolamente entre 101 lactores de la producción, dno 

de todas lu actlvldade1 laborables en que el hombre preste un servJ 

clo I!. otro, O que trabaje para s( mlamo 1 para prechar BU naturaleza 

y sel\&lar la norma aplicable; aar como para determinar las funciones 

del Estado de Derecho Social, en lo concerniente a la legl1laci6n del 

traba.jo, las tendencias de au evoluclón y au destino hlat6rico, 

Con lo expuesto, se justifica. la denominación y función de la • 

llamada teoría Integral, como una lnveat1gac16n jur{dlca y eoclal que 

15 



como todas tiene lncomprensi6n por parte de los tratadistas moder- • 

nos y una 1nterpretaci6n contraria al precepto constHucional que nos 

ocupa. 

Podr(amos contlnunr la cxposlci6n, analizando desde luego con 

brevedad los mlí.e importantes aspectos de la teoría integral, pero Pº!. 

terlormente ser& analizada nuevamente esta teoría en función del pr.!'l. 

aente ensayo, ya que en el presente inciso, debemos concretar el es· 

tudio al arU'culo 123 constitucional, y auflalar su proyección aoclal, • 

econ6mica y polO:ica, y estimamos que con lo expuesto han quedado • 

1athíecho1 estos puntos. 

Para concluir el presente caprtulo y toda vez que como se dejó 

precludo, el constltuclonaH•mo y los hombrea que lo integraron, eat!. 

ban de1eo101 de una tranlformac16n efectiva en la República a peur 

de que en tut or(genea la revolucl6n conatltuclonallata fue eminente· 

mente ['Olnlca, ya que 1u finalidad principal fue la rutauraclón de la 

Con1Htuclón de 1857, que dejara. en 1u1pen10 el cuartelazo de Vleto· 

rlano Huerta, cuando "ate1ln611 al Presidente Madero y al Vlce-Pree.! 

dente Jo1é María Pino Sdrez, culminando con la de•?•rlci&n de las 

Cúnara1, por lo que eran tan lmpe rloaat las reforma• de índole so

cld y económica que cr11tallzaron al emltlrte el art(culo 123 con1tl

tuciona.l, de la Con1tltucl6n de 1917 y 1u1 leyes reglamentarla1, que. 

forman las leyu del trabajo, que po1terlormente aedn analizadas br!, 

vemente y en particular las referentes al tema a estudio, ya que un • 
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estudio profundo de todaa ellas. nr.·11 clc11viarí11 <le nuostro ensayo. 

Podemos aptmt¡\r que la experiencia adquirida con la aplicación 

ele las leyes dol trabajo; laa convencionc!l colectivas cxiatl•ntcs en la· 

indu11tria tcxtl l: las modalidadc11 del traba jo fo rrocar rilo ro; las moda· 

lldades y pnrtlcularcs condiciones en que se presta el servicio en el 

campo de México: la.e caractc r(sticaa del trabajo de los domésticos: 

la importancia de los riesgos profeaionalcs: la presión poU'tlca y so· 

clal de la clase obrera: loa propósitos claros de los jefes de la rcV2, 

lución de proteger y acrvlr a las clases econ6micamentc débiles; la· 

necesidad de cncauu.r el desarrollo de nucatra industria; la orienta

ción de una política demográfica y étnica que pusieron al descubierto 

la pauperrlzac16n y degeneuc16n del mexlcano¡ la lmperlosa trans!o.r 

maeión que ec lmpon(a como derivada del movimiento armado que hl· 

zo poalble el surgimiento de lnstituclonea tan justas como las que CO.!!, 

tienen ol Derecho del Trabajo; y como lógica conaecuencla de 1011 el,! 

montos aeflalado1, eurgo una gran acUvldad legblativa apoyada en el 

art(cul.o 123 de la Conlltltuc16n Polltlca de 1917, 
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CAPlTUl.O U 

EL DERECHO DEL TRABAJO Y SU FUNCION CLASISTA 

a). • Eatudlo y an{lllis de la rclac16n obre ro-patronal. 

b). • D1Corentoe corrlentes doctt'inar1a11 sobre el tema, 

e).• Organoe de defenu de la Cunc16n claaleta del De· 
recho del Trabajo en lae relaciones obrero-patrg, 
nale1. 

d). • Derechos y obllgaclonH que nacen de la relación 
jur(dlca obrero-patronal, 



EL DERECHO DEL TRABAJO Y SU FUNClON CLASISTA 

a). - ESTUDIO Y ANALISIS DE LA RELACION OBRERO-PATRONAL. 

Nuo11t1•0 toma a estudlo o se¡; la crrl:ica que podemos hacer a 

la hipótesis normativa establecida en e 1 artfculo 47 fracción IV, de • 

la Nueva Ley Federal del Trabajo, que se encuentra comprendida en 

el capnulo IV, del citado ordenamiento o sea lo que considera el le· 

glslador como causas que pueden set objeto de rescialón de las rola· 

dones de trabajo, nos obllgan a anallzar las relaciones de trabajo y 

consecuentemente la obre ro •patronal. 

Loe co1\ceptos bá1lco1t que sobre la materia a tratar, analiza· 

remcts, son por una parte la relación de trabajo, también llamada r! 

la.ci6n indlvldual del trabajo, para marcar la contrapoalclón con el d! 

rocho colectivo de trabajo, Sobre la dollmltaclón de eatoa dos eoncep• 

toa y, muy eepecialmente sobre la relación que entre elloe media, ae 

ha dlacutldo mucho, a fln de conaegu.lr un mayor entendimiento a íl.n 

de deUmltar todas laa opiniones, 

Relación de trabajo ea la prestación efectiva de servlclo11 de un 

trabajador a un patrón, que genera por efecto de la norma contenida 

en la ley de la materlt., reglamentarla del art!culo 123 Conat1tuclo

na1, obllgacione11 y derechos rec(proco11. 

Eate concepto se desprende de la exposición de motivos de la 

citada ley, u( como de lae normas de la misma, en la parte relativa 
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que preclsn1 "Ln tcot·foa moderna hn llegado a la conch111lón de que la 

relación de trabajo es una íigura distinta del contrato pues en tanto 

que en ~stc la relación lienc por objeto el intercambio de prestacio

nes, el derecho del trabajo se propone garanti1.ar la vida y la salud 

del trabajador y asegurarle un nivel decoroso de vida, siendo suficle!l 

te para su apHcacl6n el hecho de la prestación del servido cualquie

ra que sea el acto que le de origen. No corresponde a la ley decidir 

las controversias doctrinales, por lo que consideró conveniente tomar 

como base la idea de la re ladón de trabajo, que se define como la -

prestación de un servicio personal subordinado, mediante el pago de -

un llalario, lndependlentomente del acto que le d6 origen.,. 11 

Estas ideas se proyectaron en el artículo ZO de la Ley Fede

ral del Trabajo, y el primer p¡{rrafo dice: 

Artículo ZO, - 11Se entiende por relación de trabajo, cualquiera 

que sea el origen, la preetación de un trabajo pereonal subordinado a 

una persona, mediante el pa10 de un 1alar1011 • 

Contrato de trabajo, lo defino como el acto jurídico, mediante 

el cual el patrón y trabajador convienen en las condl.clonea, obllgaci!?. 

nes y derechos sobre loa cuales se van a preetar los aervlclo1, con

arreglo a la ley. 

E1h1 concepto ac deriva también de la ley, ya que en la expo

elclón de motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1970, se indica -

en la parte relativa: 11 
••• se adoptó tambi1fo la idea de contrato como 
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uno do loa actos, en ocasiones lndispensablc, que pueden dar naci- • 

miento a la rclaci6n de trabajo", Ar.Í el párra!o segundo del transct;! 

to art(culo ZO del ordcrnamiento antes se11alado dke: 

"Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o, 

denominaci6n, es aquél por virtud del cual una persona se obliga a • 

prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de • 

un salario". 

Sobre la relación de trabajo y el contra.to de trabajo (como an! 

llzaremoa y explicaremos más adelante) ha. existido y existo en la ac

tua.Udad una cncoMda polémica expresada en la contraposic:l6n de las 

teorías del contrato y de la simple lncorporaclón. 

Según la teor(a del contrato, la relación de trabajo se íorma ~ 

como relación jurtdlca por la celebración del contrato de trabajo. En 

tal vlrtud debemos entender de acuerdo con eat& poaic16n que se puede 

entender por contrato de trabajo el acuerdo de voluntades que crea y 

conflgura la relac16n de trabajo. 

Por el contra.rlo la teor(a de la incorporación reconoce como 

acto dechlvo el empleo del trabajador en la. empresa, lo que repre• 

1enta un acuerdo de voluntadea entre el trabajador y el patron, acue,.t 

do que sin embargo, no H coneidera un verdadero contrato, ya que -

no tlene la 1ntenc16n de la• partee de producir efectos jur(dlcoe dete,! 

minados , sino que lleva a una altuaclón do hecho que reconoce el de

recho. 
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El desacuerdo existente entre ambas tcor(a11 c(lnsls te en res - • 

pond1n de un modo \\ otro a la pregunta de si el contrato de trabajo 

puede constlturr por sr oolo la relación de trabajo o si, además es n,g 

cesarla una situación de hecho. como lo se ría la entrada a una em· 

presa por el trabajador. 

Para. resolver esta altuaclón planteada la ley. en el párralo • 

tercero del citado artículo ZO, dice: 

11 La prestación de un trabajo a que se refiere el párrat'o pri

mero y el contrato celebrado producen los mismos efectos". 

Sin embargo, doctrlnarla y jur(dicamentd, examinando algunas 

cuest1one11 práctlcas que se han suscitado y las rcaoluclonea que se -

han dado al problema, lae cuales en 11u mayorra tienen un amplio H.!! 

tldo de ju1ticla 11oclal, que ea al final de cuentas lo lntc reunte, se ha 

tratado de juetlficar la naturaleza jur(dlca de la relación lndlvldual de 

trabajo, contenlda en el mencionado art(culo ZO de la ley de la mate• 

rla, 

Dentro de la corta vida de la existencia de la figura jurfdlca • 

relación laboral, como conaecuencla de los problemas por los que ha 

pasado, enc:ontramos la ju1tlficaci6n plena de e1ta nueva po1ición, b_! 

u.da, en la aplicación de la llamada libertad e igualdad de las partea 

ante la celebración del convenio, que ea cuando se produce de inme

diato el fonómeno de una dlforencla blen marcada en contra del trab,! 

jador, ya que a medida que pasa el tiempo las asociaclonea de traba~ 
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jadores han perdido fuerza Cronte a la empresa que cada vez. aumcn• 

ta más su potencia econ6mlca, en cuanto que ninguna prohibición legal 

se .Cormula a su máximo desenvolvimiento y amplitud. As( encontra

mos de una manen virtualmente desClgurada y sin perfil alguno la !! 

bcrtad de una de las partes (la trabajadora) que interviene en la rel!. 

ci6n de trabajo, que Heno que aceptar por !alta de protecc16n legal pa

ra su defensa, las condlclones , frecue n~ementc abusivas que la empr!!_ 

ea le impone. 

Con estos antecedentes, y desde luego con el ánl:no de lucha -

inherente a las posturas marxistas y tratando de evitar catos abuaoe 

por parte de 1011 empresarios, se permitió a las aaoclaclone11 de ha· 

bajadorea que son las que posteriormente no11 presenta la hlatorla y • 

en con1tante lucha con la clase patronal, dan las norm1.1 11enerales y 

aeflalan el cauce elemental y prlmarlo a que han de aju1tarae las Pª! 

tlculares condlclone11 del trabajo en cada caso concreto, Así se inicia 

la dhcutlda ln1tituclón del contrato colectivo de trabajo, 

Sln embargo, oata apal'ente 1oluc:l6n que hasta cierto punto r.!. 

1Ulta etecHva para evitar la desigual posiclón en que el trabajador se 

encuentra (rente a la empresa, cuando va a desarrollar su actividad, 

no puede estimarte 1111flclente para hallar una solucl6n completa. al • 

complejo problema de la regulac16n de laa condiclone11 de trabajo, ni 

el antagonbmo funda.mental entre el trabajador y el patr6n, que par• 

tiendo de una realidad lnlclal e interesadamente fomentada origina la 
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lucha de clases. 

En tales condiciones, el problema que significa acabar con la 

lucha de clases no encuentra un arma propicia para ello en el contr_!. 

to colectivo del trabajo, que por el contrario, la fomenta, pues se -

con!orma con un resultado pohl'e, pues al dar igualdad de armas, Pl'2. 

tege y alarga esta altuacl6n tan contrapuesta y mezquinamente comb! 

tiente. 

Por ello, reapondlendo a realldados sociales y jurr'dlcas, en -

cuanto al Estado con au creclonte intervención en su regulación de -

las condiciones de trabajo, viene a desvanecer cada vez más y con m! 

yor intensidad loa supuestos básicos para que la contratación contlnGe 

eictendiéndoee; ae abandona. modernamente el concepto de contrato de 

trabajo 11ust1tuycfodolo por la teor(a de la relación de trabajo que ade

m'9 tiene la lmportancla de dotarlo de un evidente contenido humano 

y personal, que realza aún máa, la funcl6n del trabajador, 

A su de.arrollo, contribuyen, aln lugar a dudae laa nuevas te2 

r(a1 del otado moderno, que no solamente se reserva para eí la fu!!, 

cldn normativa. del trabajo, 11ino que teniendo por una de au11 normas 

el 1upremo interé11 del biene•tar social, bueca, el darle una unidad de 

eontenldo y fin, ea decir, acabar con la lucha entre las clasea 11ocla

le1, 

La teorr'a de la relación laboral ea un problema funda.mental •• 

en el Derecho del Trabajo, sobre la cual no eJdste un crlterio deflnl-
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do clnramente, y hasta la focha no tlenc una coníigu rac16n doctrinal· 

pe dectamcntc deflnida. 

b),. DIFERENTES CORRIENTES DOCTRlNA!UAS SOBRE EL TEMA. 

MISltiples autores han tratado de encuadrar la rclaci6n indlvi-

dual de trabajo como parto integrante de los contratos de de re cho ptj 

vado, en algunas ocasiones comparándolo con un contrato de compra· 

venta, de arrenda.miento, de eoclcdnd o ele mandato. 

Las teor(as clvlllstas que tratan de asimilar la rclaci6n lnd1vJ 

dual de trabajo a un contrato civil, han sido auperadas on la actuall-

dad, por fortuna, de manera que trata.remo& brevemente ostaa teo- -

rías, solo por un prlnclpio de rnetodologi'a y sobro todo para ubicar el 

problema que nos ocupa, 

Dentro de estas teorías clvllbtas "encontramos su expllcacl6n 

en razones hi1t6rlcaa, dado el c:ar{cter servil del trabajo hasta finos 

del tlglo XVIII, y que el hecho de que lae cesiones de esclavos se hl 

ele ron en forma de venta o a.lquller, puó como una remlnlscencla a 

1011 c6dlgo1 moderno•". (6) 

En cita que hace el profetJor Deveall del Dr. Mario de la Cueva, 

recuerda que "en Roma en un principio, sólo se serv(a el aeftor de -

los e1clavo11 de otras per11onae y más tarde, cuando las necealdades • 

(6) PEREZ BOTIJA.· El Contrato de Trabajo, Madrid 1954, Pág. 17, 



lo 1.rnpusieron (Ccnómeno que se produce en los p.rinciplos de la Roma 

Republicana) ncudicron los hombres libres al me rendo pÚhlico para 

ofrecer sus servicios dando lugar a que se formara una sltuaci6n an,! 

loga a la del arrendamiento de caclavoa ajenos". 

"Na.cleron as( la locaUo cond11ctio ope rls y la locatio conductlo 

operan\m, probablemente aqucll:. ante& que 6eta. Estos contratos, de 

la miema manera que la osclavltud, establecían una relación personal 

entre la persona, locator, que se obligaba a prestar sus sorviclos a • 

otra, conductor, y que en esa virtud se subordinaba a la voluntad de 

éste". 

"Poco a poco se fue dejando eentlr la necesidad do 111tablaccr 

una dlCcrencia entre las dos formas de subord1nac16n, En la locatlo -

conductlo operan.un qucr(a el conductor ol aervlclo mltmo; en la loe!, 

tlo conducUo opcrls, su resultado; siendo claro que en esta última -

forma la relac16n de 11ubordlnaclón deeaparec!a casl, sobre todo cuan . -
do el que prestaba el 1ervlclo lo hacl'a en 1u taller y ayudado por 

otras pcraona1, respecto de las cuales era, a 1u vez conductor", 

''Se produjo entonen la dhtlnción entre lo que posterlormenie 

ae llamó arrendamiento de 1erviclos y arrendamiento de obra. El cr.! 

terio para dlferenclarlos no quedó perfectamente definido slno hHta la 

época imperial y !ueron dos las dl!erenc1as principales que se apunt!, 

ron: la primera y m's antlgua, que recuerda aún la relación per11o--

nal que dló orl¡en a estos contratos, correspondi6 segi1n Molitor, a • 
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la escuela Bizantina y se fundaba en la relación creada entre arrend,!_ 

dor y arrendatario, según existiera o no una obligación de obedlcncla. 

En la locatio concluctio openun estaba obliga.do el loca.tor a obedecer 

al conductor, en cambio en la locatlo conductlo operis, una vez Cija-

da la naturaleza de la obra a producir, quedaba el arrendador en ll-

bertad para desarrollarla, lo que fácilmente se comprende sl se tle-

ne en cuenta que lo que Sil promet(a era la obra, La segunda dlfere.!l 

cia predominante en las Institutas de Justlnlano, constltló en que, en 

la locatlo conductio opcrarum, el objeto del arrendamiento era el tr!. 

bajo mi1mo, en tanto que en la locatio conductlo ope rls , era la obra 

producida11 • 

11Como lo deatacamo1 ~$.e adelante, en el Derecho Romano, -

el mandatum 1e dhtlngu(a de loa contrato1 anteriore1 en que era gr.! 

tulto, y de la loca.tlo conductlo operarum tambl.Sn en que no Htable-

c(a entre mandante y mandatado relaclón alguna de obediencia, 1u -

dbtlnclón, dado que el mandato en el Derecho Romano no H referta 

excl111lvamente, a la ejecución de los acto1 jur(dlco1, era mi• dUr'cll 

reapecto de la locatlo conductlo operle, 1obre todo en lo11 tiempos en 

que ae admitió el mandato remunerado. La diferencia 1ln embargo, -

1ubel1tl6 y ee fundaba en la naturaleza de loa servicios, pues el arre.!l 

damlento sólo podr(a referlrae a profedonea no llberaleis y a trabajoe 

de baja cate¡or(a11 , (7) 

(7) DEVEAIJ L. MARIO. - Derecho del Trabajo, Pág, 205, 
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"Recién en la época moderna, por cfocto de la organlzacl6n l!!, 

dustrlal y mercantll, se produce el fon6mcno de la concentración de -

los trabajadores bajo la dependencia de las grandes empresas, con • 

las cuales no tienen otra vlnculacl6n fuera del hecho do prestar su • 

actividad laboral a favor de las mi.amas. La relacl61\ laboral se des· 

poja asr de todo elemento extraflo: del elemento per11onal de suprem!. 

era polntca o de vlnculaci6n Camillar, preaentándoae como una rela-

ción de cadcter meramente econ6mlco". (8) 

Como podemoe apreciar, el intento prlmarlo de loa juristae -

se proyectó hacia figuras jur(dlcaa tradlclonalee, tan pronto advlrtle-

ron la inoperancia de la. locación de servlcloe para dlaclpllnar 1&11 --

nuevas relacionet de trabajo, que aurg(an de la organizaclc.fo lndua- • 

trlal moderna. 

A1í aparecieron varias corrientes, tratando de adecuar jurídl-

camente la relación de trabajo a un contrato de compraventa, arren-

damlento, mandato y al de un contrato de 1ocledad. Inlclaremoa a an!. 

U11ar l& relacl.Sn de trabajo conalderada como un contrato de compra-

venta, con 1u correspondiente crnlca, mlama que noa va a permitir -

precbar que laa teor(a1 de origen clvlllata han lido 1uperada1 de una 

manera total, en virtud del ,cu,cter 11oclal 'del derecho del trabajo -

moderno. 

(8) Op, Clt. Pá'.g. Z06. 
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Entre los prlnclpalea aoatoncdorc11 de la toorra de la compra-

venta, tcncmo11 al maestro itallano Frnncisco Carnclutti, quien comien 

za criticando la tcorra sobro el consumo de energ(a eléctrlca, argu-

mentando "que el contrato de aumlnistro de cnerg(a no era de arrend.!, 

miento, porque el objet.o del contrato no conalstra en la Cuente de ene.r 

g(a, alno en la energra mlama, y ésta no puede sor objeto de alqui· 

ler, porque el arrendatario no puede volver la coaa arrendada, pues 

la energra se consume", "En forma an,loga, sostuvo que el hombre no 

puede eer objeto de contrato (como persona trslca) y 11 solamente su 

fuerza de trabajo, ca decir au energ(a. Y uta ·energ(a $e separa del 

trabajador y no vuelve a él, puede aer ol:ijeto de compraventa, tal cg 

mo la energ(a el,ctrlca. Ruponder que el trabajador (dlce) conHrva 

au fuerza 1de trabajo y que 1610 concede el goce, 01 conCundlr la ene.E, 

g(a con au fuente¡ lo que queda al trabajador ee la fuente de ener¡(a, 

es decir, 1u cuerpo ml1mo: la energ(a, 1ln embal'go, aale de 'l y .. 

En 111 crnlcaa quo H lo hicieron re.pecto a la. obllgacionee 

que 1e generan, de dar en el contrato de compraventa y de hacer en 

la l'elacl6n de trabajo, explic61 11El dar conata de doa elemento1: la -

prutaclón y 1u objetivo, y lo mhmo ocurre en el hacer, a6lo que, -

por detecto en el adll11', de ordinario H confunden, ab1olviéndoae -

(9) JUAN D. RAMlREZ ORONDA. - Tratado de Derecho del Traba.jo. -
Dlrlgldo por Mulo L. Devea.U, Pág. 415, 
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el objeto de la prcstacl6n. El vendedor cuando da, so apresta a ha--

cer, pues deja que la cosa soa. toma. tia por el comprador; do la mls • 

ma manera, el trabajador, cuando hace, se dispone a dejar que su -

energía aoa utilizada por el patrón. Aún aqu( una os la prestación y 

otro su objctlvo, y si éste (el objeto) no es el hombre, no puede si-

no ser una cosa, no debiendo perderse do vbta que la energía huma-

na sólo puede ser objeto de contrato en cuanto H objetlvlza exteriolj, 

z'ndoee al eepararee del cuerpo humano. Y no so dlga que por su •• 

origen humano no puede eer vbta como una coea, porque cosas son -

101 cabello• que llC venden a un peluquero o loi eequeleto1 que se cg, 

locan en un mu1eo 11 • (10) 

Ea claro que rea alta la capacidad jur(dlca del autor ita llano, -

aln emba:rgo la expllcaclón que da. 1obre la dlferencia sobre las obll-

gaclonu reeultantea, ea muy rebuscada, adem'•, dude nlngún punto -

de vllta puede conliderar1e a la energía humana como una coaa., da--

do el cadete r 1oclal de que est'n rev111tldo1, alendo adem,11 como ,-

atlnadamente seftala el Dr. Marlo de la Cueva "el derecho del trabaj_! 

dor es un mínimo de ganntl"as, no para proteger co1a1 •ino perso- -

nas", (ll) 

E1 prudente seftalar que lo que el obrero contrata es su trab,! 

(10) DEVEALI MARIO L. - Op, Cit., Pág. 415. 

{l l) DE LA CUEVA MARIO.· Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo I, 
Pág. 453, Edlt, Porrúa, M6xlco, 1964. 
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jo, concepto totalmente distinto do la l'lne rg(a. que tlcne que emplear 

al realizarlo, ya. que esta energía so apllca con 1ntellgencla., concJ.en. 

temente, en múltiplos ocaelone11 no existe empleo de energi"a sino •• 

slmplemente un acto de presencia, o la dlsposici6n de un tiempo del 

trabajador por el patr6n, como el contrato de una modelo; en otras • 

ocadonea, como en el período de vacaclonea, descanso semanal, hue,! 

ga, resuUa que la obllgacl6n de preatar eervlclo1 ae 1u11pende, sin· 

embargo lleva lmpltcita la correlaUva prostaci6n de pago del salario 

pactado. Sil:\111elóu que no ae produce en el 1wnlnl1tro de energía elé~ 

trlca. 

Adem'•, en la realluclón de un contrato de compraventa, ex11 

te una con material, 1u1ceptlble de apreciac16n por la1 partea, qule

ne1 pueden detennlnar antee de la celebración del contrato su valor, 

en tanto que en el contrato de trabajo el ju1to precio solamente ae' pg, 

dría determinar con po1terlorldad, o aea cuando el producto del tra

bajo que lleva la utllldad incorporada a la con, tlene un valor cotlz!, 

ble en el mercado. 

Actualmente H conlidl!tra que el trabajo no u una mercancra, 

dlgnlfidndose de esta manera al trabajador y reconociéndole una cio

munldad de .utueno1 tendlente1 a la producci.Sn. 11Por ello la concee. 

ción exacta y digna del trabajo lmpone duechar la tesis de una mer

cancía que tlene un precio, porque se trata de un valor donde se col!!, 

plementan intereses muy dlver101 de la vida actual. El trabajo conetj, 
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ruye la actlvldnd esencial del hombre, no solamente considerada ((si-

camente, &ino también lntelectual y moralmente; en sub11tancla e!:I el 

hombre mismo en una de sus máa altas manlfestaclones de su vida", 

(lZ) 

R.e11pocto a la teor(a del arrendamiento, es decir ci.n1lderar 

a la prestacl6n do trabajo o rolacl6n do trabajo como un contrato de -

arrendamiento, podemos citar como au1 princlpalea 101tenedorea a -

Planiol, Ruggloro, Baraul, entre otros. 

Planlol, (13) prlnclpal representante de esta teor(a, empieza a 

elaborarla criticando la denominación del contrato de trabajo, advlr-

tlendo que le ea má1 técnico y de un valor clent!fico denominarlo - -

arrendamiento de trabajo, por conslderar que en el f.ondo con1tltuye -

un arrendamiento, y hace el algulente an,11111: 11la coea arrendada ea 

la fuerza de trabajo, que resld~ en cada pereona y que puede 1er uY, 

Uzada por otra como la de una m¡qulna o un caballo; dicha fuerza --

puede ser dada en arrendamiento y e1 precl1amente lo que ocurre --

cuando la remuneracl6n del trabajo por medio del 1alarlo, es propo!. 

clonal al tiempo, de la mitlma manera que pasa en el arrendamiento 

de COI&&", 

Se objeta la te1l1 anterior, en la 1lgulente forma: Primero, la 

(12) CABANELLAS GUILLERMO. - Contrato de T.n.bajo, Vol. I, Pá¡1. 
90, 9? y 93, Bibllogriflca Omeba, B. Aires, 1964, 

(13) DE LA CUEVA MARlO.- Op. Clt., Pág, 417. 



actlvldad es inseparable dol hombre que la realiza, en cuyo caso no -

te posible arrendar la actividad sin afoctar a la persona, en cuya hi-

pótesh se conslderarra al hombre como cosa; Segundo, el arrenda- -

miento implica el uso y goce de lo arrendado, el que se separa del 

arrendador para quedar en poder del arrendatario, Pero el trabajo -

permanece (ntlmamente unido a la pe r11ona q11e lo desempel'la y lo \fo.!. 

co que se separa es el reeultado o efecto del trabajo, Tercero, la • 

prestación del arrendador, ea siempre una parte de au patrimonio. El 

trabajador promete una actividad lo que no ea nunca el objeto de la • 

prestación del arrendador, es posible el arrendamiento de una cosa, -

pero no es posible el arrendamiento de un hecho que lo con11tltuye la 

actividad del hombre. Cuarto, en el arrendamiento la propiedad de lo 

arrendado no se trandle re, en tanto que en el contrato de trabajo lo11 

producto• o re11ultado11 de la actividad del hombre pasan a ser propl.2, 

dad del patrón. Quinto, la obllgac16n del arrendador serta de dar (el 

trabajo) y no de hacer, en consecuencia en obllgaclcSn deber(a exisJ..t 

se en una vra cor.ctiva, lo cual lr(a en contra de la libertad lndlvi- -

dual", ( 14) 

Ea conveniente 11eftalar una dl!erencla notoria que aefl.ala el Or, 

Mario de la Cueva, conslatente en la conce11l6n del uso o goce de una 

cosa que no se destruye con ellos, y que debe ser devuelta al termlM 

(14) AWNSO GARCIA MANUEL. M Curso del Derecho de Trabajo, Za, 
Ed. Arlel, Barcelona 1967, Tomo ll, P.'ig, 42. 

33 



.. 

nar el arrcndamlcnto, dcvolucl6n que no sct'(a posible en el contrato· 

de trabajo, pues la fuerza del trabajo desarrollada se consume en el 

acto mismo de la prestaci6n del servido. 

Respecto al contrato de sociedad, ca deci'l", &e ha pretendido· 

equiparar la relación de trabajo a este contrato, y sobre tal podemos 

decir, que ion múltiples loa autores, y aeflalaremoa las tesis máa ·• 

lmportantu. 

"La relacl6n de trabajo tiene au origen en una sociedad, inte-

grada por el patrono y aus trabajadores, poniendo en común au indua• 

tria, au trabaja y 11u1 blenes, 11lempre con el tnlmo de lucro, reci- • 

blondo el trabajador, por ser la parte débil de e.ta aocledad antlcl.- • 

poa, 1011 cuales deben entenderae como loa aalarioa, para poder ao- • 

brevlvlr, antlclpoa que deben conalderarae como la parte correapon· • 

diente del trabajador en la 1ocledad11 , ( 15) 

Loe princlpalt11 tratad11t&1 1oatenedore1 de esta teorfa, Chato-

laln, Lorln y Velarde' la explican aer: "Loa integrantes de uta. BOCl.!, 

dad aportan una 11u lndultria, au oepíritu de lnlclaUva, el conoclmien-

to de au clientela, 11u talento organlzador, 1u actlvldad intelectual y • 

tambl'n 1u capital; en tanto que la otra aporta 1u1 fuerza•, au habilJ... 

dad prof.eaional, en auma su trabajo y, dividen loa benetlclo11, que ".!. 

rán propiedad de ambos y cuyo valor se dlatrl.bulrá a prorrata en re-

(15) DEVEALI L. MARIO.• Op. Cit. P~g. 416, 
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lacl6n con la parto de cada uno en la produccl6n11
, ( 16) 

Lo anterior se critica, ya que las partes en un contrato de --

trabajo, no so obligan a una preatacl6n para obtener utilidades a pre-

clablcs en dinero, nl mucho menos osa utilidad la dividen, ya que los 

patronos en miÍltlples ocaslonea no cumplen con el mínimo legal, me-

nos aún con un reparto equitativo, 

El patr6n, parte integrante de la sociedad, participa de los • • 

riesgos y pérdidas necesariamente, mlentrae que el trabajador sabe • 

la suma que le corresponde por concepto de salario, renunciando por 

decirlo así a una partlelpaci6n mayor, adem's ·si en un contrato de -

trabajo se estableciera una dilpollc16n de uta naturaleza, este tipo • 

do cl&usulas sería nula por dhpoelcl6n legal, ya que solamente una • 

de las parte1 en esta relacl6n obrero-patronal re1ponder(a de las pé,r 

didas, no así la otra parte del contrato o eea el trabajador, quien l',!?. 

clbir!a solamente loe beneilcloa que en un ejerclclo obtuviera la 11ocls 

dad. 

No ea cierto que el trabajador rechace las p'l'd1daa y solame.a 

te obtenga beneilcloa, ya que en algunas ocHlones debe soportar la -

falta de partlclpaclón en la1 utilidades de la empresa, ya eea. por una 

mala admlnistraci6n o por !al.edad en las declaraciones de las utllld!. 

de1, 

(16) CABANELLAS GUILLERMO.· Op, Clt. Tomo I, Págs, 94 y 96, 
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La particlpación en las utilidades de la empresa concedida a • 

los trabajadores por remuneración tcital o parcial de la obra ejecuta

da en la misma. jur(dicamente no atribuye por sr sola a loa trabaja

dores la calidad de socios, 

En el Derecho Romano se asimilaba el arrenda.mlento de ser

vicios el mandato, cuando 6ate era retrlbu(do, confusión que os posi

ble en nuestros tiempos, ya que las figuras de locación de servicios , 

locaclón de obra y mandato, integran para algunos autores el moder

no contrato do trabajo, 

Guillermo Cabanellas, sel'iala, en 11u abta citada, que en la e!. 

posición de motivas del Código ClvU Mexicano de 1870, "se a!l.rmaba 

la semejanza de la preataclón de servicios personales con el manda

to, porque en runbaa mandante y trabajador ae buaca su aptitud pert2. 

na.l (aún cuando en uno aea m'• intelectual) pero en ambos supone una 

cualidad moral: porque nadie puede emplear un servlcio, sin emplear 

su Ubre conaentlmlento, poniendo en ejercicio laa ta.cultade. pecualla

re1 del hombre, Por eatas razonee, la comlsltSn no stSlo separa el -

contrato de obras del arrendamiento, sino que, considerándolo como -

cualqule r otro pacto, lo colocó despué1 del mandato, por loa muchos -

punto1 de temejanza que con él tlene 11 • 

Aparentemente en ocasiones el trabajador representa al patrón 

en sus relaclonea con terceros, alendo en estos casos notable la dif.!:. 

rcncla, ya que accidentalmente puede tener el trabajador la represen-
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tacl6n del patrón y en el mandato, la representación es esencial. 

En el mandato la razón de dependencia Cff propia de las ins- -

trucclones recibidas y en el contrato de trabajo, nace como condición 

necesaria de contrato y salarlo que percibo prlnclpalmcnto, además -
... 

de que el mandatario realiza actos jur(dlcos y no preataclones de or-

den material, además en el mandato no ex.late una jornada laboral e!. 

tablecida y en el contrato de trabajo la jornada es reglamentada leg~ 

mente. 

Otra dllorencia notable ea que en el manda.to el mandatario COJ! 

aerva •u independencia, es dedr 11u libertad de· acci6n en el modo ele 

conducirH rupecto del negocio encomendado por el mandante, en tan, 

to que en el contrato de trabajo existe aubordlnac16n del trabajador al 

patr6n, unu ocadonea tenue y otrae perfectamente aeftalada, 

La problem,tlca que exlate en torno a la relac16n de trabajo -

conelste en la negac16n de la contractualidad de la miama, 11por con• 

alderar que ex11te un predominio al elemento per1onal del contrato de 

trabajo, una concepcl!Sn mediante la cual Hl toma en cuenta la neceaJ 

dad de con1lderar do1 lltuaclone• que deben de1doblarae, el contrato 

de trabajo de naturaleza patrlmonlal y la relac16n de trabajo que pro-

duce obllgaclonea puramente pet1onale1 entre las partea11 , {17) 

En tale1 condlcionea la doctrina H dlvide en teorta1 contrae-· 

(17) POZ.ZO, JUAN. - Tratado de Derecho del Trabajo, Edlar Editores 
Buenos Aires 1948, Tomo l, P&g. SZ4 y alg, 
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tuales y antlcontractuaU11tas; para resolvor determinadas situaciones -

que pod(an sor consldoradas como no contractualea en ciertos casos y 

en clertos aspectos, oe ha recurrido a la teor(a de la relac16n do ti:'! 

bajo que incluso niega el acuerdo de voluntades entre las partes, do!, 

conoclondo aar au origen contractual, llegando a considerar que por -

el almple hecho de que un trabajador Ingreso a una empresa, se co-

loca en el aupueeto de esta teor(a, para que la.a relaciones que ema· 

nen de dicho supuesto sean reguladas por la Ley o por convenloa no,t 

matlvo1 de car1kter colecUvo, 

c), • ORGANOS DE DEFENSA DE LA FUNCION CLASISTA DEL DE~ 
CHO DEL TRABAJO EN LAS RELACIONES OBRERO•PATRONA· 
LES. 

El cadcter primario y eHnclal que Uene el aalarlo ya que es 

la bue en la que de1canu el trabajador, ha da.do origen a que el E!. 

tado a. trav'• de eue leye1, trata de regular y proteger uta lnstltu·-

clón jur(dlca, en coneecuencia, en el Derecho Mex.lcano del Trabajo, 

con bue en la. Ley Federal del Trabajo, y la doctrina, no• preeenta 

en el tnulo once, la. Autoridadu del Trabajo y Servlcloa Sociales, -

Arttculo SZ3, y dice: 

"La aplicación de la.a normae de trabajo, compete, on 1su1 re!. 

pectivat juriadlcclonu: 

!, • A la Secretaría del Traba.jo y Previalón Social; 

ll. • A le.a Secretar!as de Hacienda y Crédito P~bllco y de 
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Educación Pública; 

llI. - A la6 Autoridades de las Entidades Federativas, y a • 

sus Direcciones o Departamentos de Trabajo¡ 

IV.. A la Procuradur(a de la Oef'ensa del Trabajo; 

V. - Al Servicio Público del Empleo: 

Vl, • A la lnspecclón del Trabajo¡ 

Vll. - A las Comisiones Nacional y Regionales de los Sala-

dos M(nimos; 

VIII.· A la Combión Nacional para la Participación de los -

Trabajadores en las Utilidades de la Empresa: · 

IX. - A las Juntas Federalea y Locales de Conclllaclón; 

X. - A la Junta Federal de Conclllaclón y Arbitraje; 

XI.~ A las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y 

Xll. - Al Jurado de Reaponsabllldades. 

La naturaleza del derecho del trabajo, cuyo contenido demues• 

tra 11u divorcio dd derecho comiin determina que la1 autoridades del 

trabajo tengan caracter(1tlcaa distintas a otras autorldadea, porque -

tienen que tutelar y proteger los derechos de 101 trabajado rea. vlgi- -

landa y haciendo que se cumpla la esencia del derecho del trabajo. -

La Ley de la materia no es más que el m!nlmo de garant!aa de las " 

prestaciones que deben regir toda 1·elacl1Sn o contrato de tr11.bajo entre 

patrones y trabajadores, ya que cualquier renuncia que éstos pudieran 

hacer respecto a obligaciones que marca la ley, se considera nttla, " 
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luego onto11ces el Estado no solamente croa el derecho sino también -

a través de las autoridades vlglla y actua on ocaaloncs de ofü:lo, ve -

lando por el cwnpllmlento y ros peto tanto de las leyes laborales, co

mo dhposlciones contractuales y medidas de seguridad. 

Como fácilmente podemos contemplar, de la dlsposici6n que -

transcrlblmos o sea el art(culo 5Z3, de la ley de la mater la, pode· -

mos agrupar en doe los Hpos de autoridades del trabajo; unas admlnl!, 

trativas y otras con funciones juriscllccionales. 

Autoridades admlnletratlvas son las que realizan una actividad 

a. trav.Ss de la cual ol Estado tiende a satlsfacclr lnte.cscs y nocesld!_ 

dea de la colectividad, 

En cuanto a las que ejercen una !unción jurisdiccional, se dis

tinguen de lae ad.mlniltratlvas, en que en estas el Estado lntervlene -

para eatlsfacer los lnterceos de persona (ít'sica o moral) cuyos dere

chos han sldo violados y que no han podido ser satlafechos conclllato

riamente, aclarando que pueden acudl r ante estas autoridades tanto -

trabajadore11 como patrones o bien 1tsociaclonee de trabajadores o de -

patrones, En e11to11 casos ae realizan lo11 nlveles m6:s altos ya que se 

aplican las normu con estrlct1t justlc:la, o por lo menos so deben •• 

aplicar en este sentido. 

Encontramos como autoridades admln.lstratlvas las algulentcs: 

SecretarÍ!l del Trabajo y Prevlslón Soclal; las Secretarías de Hacien

da y CriSdito P\'ibllco y la de Educaci&n Públlca; la5 Autoridades de -
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las 1•:nlida1lc11 Fl.'dcrlltiV(\!:l y sns Dirl.'ccio1ws o Dl'p•11·t,111l<•ntn~ del l'l'J!. 

ba.10: hi Pmcu1•acl11rra de la Ddcnsi! riel Tr.1hajn; d Scr\'ido Público· 

de Empleo; la fllspccdSn <le Trab:ijo: laf\ Comi~ionc1> :~.tcional y Rl!·· 

gionalcs cil' k1s s .. 1.1rios :-.línimos; h. Comisi<fo ;<;.1ciun.d p.1 r" l.i Part). 

cipación de loa Trab<t)<Hkirl~S 1J1\ las Utilidadc¡¡ de las Emprcsaii: cna.!.!. 

<lo rcrnti.t.an {unciones conciliatorias las Juntas Fc<l<:ralci; y locales de 

Conciliaci6n; la Junln F'et!cral tic Conciliación y Arbitl'ajc; las Juntas 

Locales de Concilinción y Arbilrajc y por último el J11rndo de Rcspou 

s abi lit!adc s. 

La Sccrctari'a de E<lucnción Pública tiene encomendada la vigi· 

landa del cwnplimicnln de las obligaciones que las empresas pl'lva· • 

das tienen a su cargo en materia educativa, con motivo de la aplica

ci6n de la ~y Federal del Trabajo, rc¡;lamcnlarla del art!ct1lo 123 • 

conathudonal. 

Ouizás por ra1.oncs prcsupucstalcs, o porque el crccimlcnto iJ! 

dustrial no lo ha permitido, ya que la industria ha aglutinado lns gran 

des ciudades, son en la actualidad pocas las autoridades administrati

vas en los Estados, ya que la pequcila cantidad de industrias hacen 1.!!, 

costcablc la creaci6n de organismos 11imllaros a la Sccrotarfa del Tr~ 

bajo y Previsi6n Social, que son denominados Direcciones de Trabajo 

o Departamentos, a excepción del Estado de Guanajuato en el cual se 

empl1,an nombres slmlla.res al del Gobierno Federal o sea el de Sccr.Q_ 

tarta., al que le agregan el ramo correspondiente, 
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Sin embargo, cuando son creados estos orga11lsmos, tratando -

los gobiernos de los Estados de cumpUr con las dlsposlcioncs que s_q 

flala la Ley de la materia, en múltiples ocasiones son dirigidos por -

• personas faltas de capacidad y que en la mayorra de las veces care-

cen de conocimientos jurídicos, ya que no son abogados, perjudicando 

en consecuencia no s6lo a loa patronea sino también a los trabajado-

res, que son los más nec:e11itat.lo's de ayuda, por su desventaja econó-

mica a.sr como cultural. 

Lo mismo podemoa decir de los inspectores locales del traba-

jo, que son lmprovbados y faltos de conoc:lmlcntos y experiencia, sin 

embargo, 110 dedican q. ho1tlllzar a la pequefla industria, clrcunstancla 

que !rena el denrrollo de la misma. 

La m~ma autorldad admlnhtratlva del trabajo lo ea la Seer!. 

tar(a del Trabajo y Prevhlón Social, que propiamente controla a las -

reatantoa autorldadea del trabajo, E1ta Dependencia, lnlclalmente era 

una Oflclna, dependiente de la Secretarla de Fomento, de con!ormi- -

dad con la Ley de 13 de dlclembre de 1911; po1terlormonte dicha 04, 

cina pa116 a formar parte de la Secretar(& de Industria y Comercio, -

cncar¡,ndo1e de la 1olucl6n de problemae íederales; producto de una 

coníerencla de patrones y trabajadores 11urgl6 el proyecto conocido e.e, 

mo Proyecto de la Secreta.r(a do lnduetrla y Comercio y Trabajo que 

ea el anteceder.t!" inmediato de la ley¡ po1terlormente, el 30 de no• -

vlembre de l 93Z se cre6 un Departamento aut6nomo del trabajo, sin -
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embargo ha ncccsldados motivadas por la inclustrlalizaci6n del pa(s • 

dió como resultado que el mencionado Dcparlamcnto 11n hicicril total-

mcnlc autónomo de la Sncrel:iría de Industria y Comercio, 

La Ley Drgiinica dt• S(•crclari'as y Dcpartanwntos de Estado en 

1940 creó la llamada Secretaría del Trabajo y P1·nv1siún Social clcsa-

pareciendo lógicament(l el Departamento citado, pero ésto sucedió en -

el mes de ahrll de 1941 , cuando inici6 a laborar la Secretar( a de E!, 

tado, Opera a través de un Reglamento Interior de Trabajo que ha S!:!, 

írldo diversas modificaciones desdo su inicio. 

Las funcloncs que realiza esta Secretaría, son de tres clases; 

e11tudlo, preparación y vigllancia en el cumplimiento de la legislación 

laboral, o sea la jurisdicción prevenLlvn en materia de trabajo, Para 

el desempeflo de sus labores cuenta con las siguientes 01 recciones: 

I. - Dirección de Trabajo. 
u. - Direcci6n de Prevlslón Social. 
lll. - Dirección de Administración, 
IV•. D1recc1Ón de Estudios Económicos. 
V' - Dirección de Servicios Médicos, 

Todas estas Direcciones a su vez se subdividen en departamc.!!. 

tos y cuenta además con su cuerpo de funcionarios conciliadores; - -

igwilmente se crearon Delega.clones Federales del Trabajo, con !un- -

clones espec(!lcae, con ciertas lhnitaclonea, pero como si se tratara 

de pequeflas Secretarras, con una jurlsdicci6n estatal que en algunos -

casos comprend(a no solamente uno sino dos Estados, También existe 

la Procuradur(a do la Deíensa del Trabajo, cuya !unción principal es 
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la de patrocinar a los trabajadores en loo conflictos que lntc rvcngan, 

dcfondlcndo sus derechos en juicios y foera de ellos, esta interven·· 

ci611 está limltadn exclusivamente a los traba.jada res el\ nmflicto!! 

obre ro-patronales, sin que puedan lnte rvenir en conflictos que se !lll!, 

citen entre trabajadores entre sí, así' coi:.'lo entre las asociaciones •• 

profesionales. 

Las autoridades jurisdiccionales del trabajo, son las Juntas F,2. 

dcralcs de Concillac16n y Juntas Locales de Co11ciliaci6n; Junta Fede

ral de Conclllaci6n y Arbitraje; Junta l.Acal de Concl.liaciún y Arbltr!. 

je; el Jurado de Rcspons abilidadcs: los T rlbunalcs Judiciales de la F.2, 

deraci6n. Estos tienen competencia para conocer de los delitos que • 

se derivan de la aplicación de la ley de la materia. 

La Ley Federal del Trabajo, en su artr'culo 527, determina la 

competencia federal de la Junta Fedc ral de Concillaci6n y Arbitraje,. 

y por ex.clusl6n, los cnsos no comprendidos en esta disposicl6n se -

tramitan ante las Juntas Locales de Concillaci6n y Arbitraje, o ante -

las Juntas Locales de Conclliaclón. 

Las Juntas Locale& de Conciliación, se encuentran reguladas -

en cuanto a su lntegraci6n y funcionamiento por la Ley de la materia, 

siendo procedente scllalar los art(culos 601, 602 y 603 de 1 citado or

denamiento: 

Art, 601. • En las Entld.ldes Federativas funcionarán Juntas -41. 

cales de Conciliación que se instalarán en los Municipios o Zonas ecg_ 
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nómicas qnc determine el Gobernador, 

Ai·t, 60Z. - No funcion¡uán las Junlas de Conciliación en los -

Municipios o zotrns económicas en que estén instaladas Juntas de Co).! 

ciliaci6tl y Arbitraje. 

Arl. 603. - Son aplicables n las Juntas Locales de Conciliación 

las disposiciones contenidas en el caprtulo anterior, Las atribuciones 

asignadas a la Sccrcl<Hfo del Trabajo y Previsión Social se ejercerán 

por los gobiernos de lot1 Estados ~· Territorios. 

Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, están regula

das en currnto a su funcionamiento por los artículos del 6Z.l al 624 de 

la Ley Federal del Trabajo. 

Art. 621. - l.as Juntas Locales de Conclllación y A rbltraje fu!!. 

cionariÍn en cada una de las Entidades Federativas. Les correepondc -

el conocimiento y rcsoluc16n de los conflictos de trabajo que no sean 

de la competencia de la Junta Federal de Conclllación y Arbitraje. 

Art, 62Z, - El Gobernador dol Estado o el Jefe del Departa.me.!!. 

to del Distrito Federal, cuando lo requlc ran las necesidades del trab!_ 

jo y del capital, podrá establecer una o más Junta.e de Conclllación y 

Arbitraje fijando el lugar de su residencia y su competencia terrlto-

rial, 

Art, 6Z3, • La 1ntegraci6n y funcionamiento de las Junt11t1 Loe!. 

les de Conclllaclón y Arbitraje se regirán por las disposiciones cont!. 

nldas en el cap!tulo anterior. Las Facultades del Presidente de la R!, 
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pública y del Secretario del Trabajo y Prcvlsi6n Sncial se ejerccri{n • 

por los Ciobcrnnilorcs de los Estado~ y on d cano del Distrito Fcdc-

ral. por el p1·opio Presidente rlc la República y por l~l Jefe• del Depa_!: 

tamcnto del Distrito Federal, rosp.ectlvamcnte. 

Art. 624, - El Prcsidcnlc de la J11nta del Distrito Federal pe.;: 

cibirá los mismos c•molurncntos que corrcapondall al Presidente del • 

Tribunal S11pe rlo r de Justicia, 

Las disposiciones transcritas 11e explican por si' solas, y por -

las mismas nos damos pe rfccta cuenta que (!l prototipo de ellas en la 

Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Dlstdto Federal, y si -

en olla se cometen violaciones a la ~y do la matorla, en las EnHd!, 

de11, consideramos las violaciones se multiplican, además, en múlti

ple& ocasiones el presupuesto estatal no permite la creación de ellas 

en todo11 los lugares en que son necos11rlas, y por existir disposlclo• 

ncs legales que impiden el ideal de justicia; como lo es el artfculo • 

749 de la Nueva Ley Federal del Trabajo, se hacen nugatorlas las 8!. 

rant!as constitucionales que escasa.monte contiene la citada Ley regla

mentaria, En consecuencia estimamos que queda un largo camino que 

recorrer o bien tratar de que solamente existan Juntas Federales de -

Conciliación y Arbitraje, que solucionen todos loa problemas, ya que 

la Federación con su mayor capacidad económica puede hacer posible 

que loa beneficios que obtuvo la clase trabajadora como consecuencia 

de sus luchas, sean una realidad, aplicando coa\ estricto apego la ley, 
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a través do personas competentes y conocedoras do l:l materia labo·

ral, asr como honestas y biet\ lt1tcncionadas. 

Las Juntas Federales do Concillación y Arbitrajo se encuentran 

distribu(das en el territorio nacional, y oxlston ele dos clases, las de 

carilctcr permanente y las eventuales llamadas juntas accidentales de· 

conciliación, mismas que deben su nombre a c¡uc se cl'ean motivadat1 

por un confl.lcto de trabajo y desaparecen al tcnninar éste, bien por· 

que las partes contendie11to11 aceptan su opinl6n o se inconformcn, sa· 

Hendo en consecuencia do &u jurisdicción el conflicto. Las pormancn• 

tos son aquellas que, previa designación dtll representante riel capital 

y del trabajo, ae constituyen y funcionan normalmcnle y por tiempo lJ.!. 

definido, hayan o no juicios que se somotan a su jurisdicción, 

Respecto a la función conclllatoria que les otorga la ley. pode

mos afirmar que esta función está muy lejos <le realizarse, ya que -

más bien se trata de prr1cticarla en connlctos individuales y en lo re· 

fe rente a confl.lctoa colectivos, los patrones y sindicatos, privada.men

te buscan arreglos a sus diforcnclas, o bien optan por la intervención 

conclllatorla de la Secretar(a del Trabajo y Previsión Social, en cua.!l 

to a industrias de jurlsdicclón fodC!ral. 

Las !unciones de los órganos del estado constituyen las más V_! 

riadas manlíestaclones jur(dicas de la vida de este ente, y para su d~ 

blda coordinación la ciencia ha tratado de clasificarlos en forma co- -

rrecta. 
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Montosq\lieu (Esmein Elcmcnts de lt Constitucional, Tomo l, • 

Pig. 457 y Slg,) clasificó a los Órganos del estado, en tres poderes: 

Legislativo. Ejecutivo y Judicial, y asta clasiíicaci6n es la baso de • 

la doctrina de división de pode res. 

En nucatro régimen conatllucitmal, existe la división de pc•dc

rcs qua sci\ala Montasquicu en su tradicional clasificación, en lo reí~ 

rente a las Juntas, éstas presentan ca ractoros variados ya qua tienen 

f1.\nciones administrativas y judiciales como indicamos. 

Ejercen la función adminislratlva cuando fijan el salario m(ni· 

mo, as{ como en aquellos casos cstablecidoo en la ley de la materia 

en que los trabajadores se van a declarar on huelga. 

Respecto al problema del salario remunerador, lile Juntas eje! 

con una función ad.minhtratlva o jurisdlcclonal, sor& administrativa • 

cuando fijen el salario m(nlmo antos de la celebraci6n do un contrato 

de trabajo o bien antes de que se inicie la rclaci6n de trabajo. La l.!, 

bor puede ser jurlsdicclonal cuando en un caso partlcular y celebrado 

el contrato de trabajo o establecida la rolaci6n de trabajo, las juntas 

invcsUguen y apliquen su e rite rlo basado en la ley, para determinar. 

sl se ha violado ésta, por no haberse pagado el salarlo m(nlmo o re

munerador o bien no se haya cumplido con las demás prestaciones l,! 

galea se!\aladaa por la propia ley y hagan la declaracl6n correspondle!! 

te, con fuerza ejecutiva, similar a la sentencia, c¡uc se denomina la!, 

do, 
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Deben examinar también si un paro es lícito o no, sclJiÍn se • 

ajuste a la ley o se <'11cuc1tlrc fuera de ella, s11 función os ele juris-

tlicci611 porque declaran el derecho que se discute en ellas, en caso· 

de que so presuma o exista violación legal, 

Las !u11ciones más importantes de las junta¡¡ son las de juris· 

dicción ya que constituyen su fundamental objeto, previsto on las !ra,S 

cioncs XX y XXI del artr'culo IZ3 constitucional, en donde se establo-

ce que los connictos entre capital y traba.jo so someterán a las deci-

slonos de las Juntas de ConcLUaci6n y Arbitraje, y la Cuc rza ejccutl• 

va de las decisiones: en las tracciones XVU, XVlli y XL'C, del citado 

artículo l ZJ, so establece el derecho de huelga de los trabajadores, -

la llcltud de la mismn y la intervcnci6n necesaria de las Juntas de -

Conciliación y Arbitraje. 

d). • DERECHOS Y OBLIGACIONES OUE NACEN DE LA RELACION -
JURlDICA OBRERO-PATRONAL. 

Para poder precisar los derochos y obligaciones que nacen de 

la relación jur(dlca obrero-patronal, es menester, precLaar los ele- -

mentos de la relación laboral individual, ya que cxtenderfamoa indeíi-

n1damente el tema a ostudlo al anallzara.mos el contrato colectivo de -

trabajo, que. en sí da orlgen a un estudio específico amplio, por la --

complejidad del mismo, además para nuestro ensayo, solamente esti-

mamos necesario el análisis de las relaciones lndlvlduales de trabajo. 
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Los ele1ncrntoa se dca¡n·cndcn del urt(culo 20 de la ley de la -

mnte ria, que sr cncuenl r11 en el titulo segundo, Hclacioncs individua

les de trabajo, Capítulo !, y dice: 

"Art. 20, - Se cntiC'nde pur rclaci6n ele trabajo, cualquic1·a que 

sea el acto que le c.lé origen, la pl'esl<1ción de un lraliajo personal ª!:!. 

bordinado a unil persona, mcdí;inlc el pago de un salario. 

Cont 1to individual ele trabajo, cualquiera que sea su forma o 

dcnominaci6n, es :iquól por virtud del cual nna persona se obliga a -

prestar a otl'a un trabajo personal subordinado 1 mediante el pago do -

un salario, 

La prestac16n de un colltralo a que se rc!lcrc el párrafo prims 

ro y el contrato celebrado producen los mismos eCcctos". 

El primer elemento que se soi'lal11 en la dlsposici6n legal tran!. 

crlta, que forma parte de la rol11c16n juddlca obre ro-patronal, ea un 

trabajo personal subo rdlnado, ea ele el r que la potencia o iue rza deaa.

rrollacl a por el trabajador debe ser personal, es decir que no admite 

austituci6n o repreaentaci6n de ninguna naturale;i;a, salvo las aclara- -

cione1 y excepclonea que pudieran presentarse. 

Desde luego que una persona o sea el trabajador, que pone a -

diapoaicl6n de otra, o sea el patr6n, su fuerza de trabajo, debe eje

cutar personalmente la prestac16n ya que las caracter(stlcaa del con

trat:o atiende a la persona que se le encomienda determinado trabajo -

en raz6n directa de sus aptitudes, cualidades, etc., pero puede pac-
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tarso lo contrario por las 1>al'tC's, es <lcclr, que el trabajo que va a 

desarrollar una pc1·so1rn admila s11slit11c1un o rcprcsr1ü11clón temporal 

o definitiva en cuanto a la conclusión !Id trabajo, 

Sin cmba1·go, esta rcprescl\tadón o sustitución no puede dejar. 

se al arbitrio de las partes, ya que la obligaci6n os pcrsonalísima y 

si p1·ctcndc el trabajador relegar esta prestación debe contar con la· 

millll.fostaci6n expresa del cmpresnrio por lns consecuencias que ello 

implica. 

l<rotoschin afirma, "el tn1bajaclor no está obligado a 111andar a 

un sustituto, en los casos en que óste estli impedido de cumplir por· 

sonalmcntc,, • " (por enfermedad, etc.) 

Y sigue diciendo "En cie1·taa situaciones so permito al trabaj!. 

dor servir so de auxllia1·ca para el cumplimiento, sobre todo cuando -

el volumen de trabajo lo exlge o justifica, La poeic16n del auxiliar os 

distinta: puede tratu·sc de !a.miliares que complementan los serviclos 

prestados por el trabajador (Ley 12. 981, Arts, Z Ap. 3, agregado --

por la Ley 13. 263: Ley lZ, 713¡ Art. Z inc, a) o en el trabajo a dom,! 

cilio, también de ayudantes extraftos a la !amllla (Ley lZ, 713; Art, Z 

inc. a); en estos casos no so establece por lo común un'!- relación la-

boral entre estas personas auxiliares y el patrono, por regla general, 

no se establecerli. ninguna relaclón de orden laboral en cuanto a los -

miembros de la famllla11 , ( 18) 

(18) ERNESTO KROTOSCff\N. - Tratado Práctico del Derecho del Tra
bajo. T. l, Pág. 196, Edit, de Palma B, Aires, 1947, 

51 



Respecto a lo últlmo afirmado por este autor, consideramos -

que dos do el pllnto de vista de nuestro De re cho del Trabajo, y de coa 

!ormldad con las diaposlciones del arttculo 1Z3 conatltuclonal y Ley -

Fedc ral del Trabajo, reglamentarla del mismo, no existe una rela- • 

cl6n de trabajo entre la íamiUa del trabajador y la empresa. y que se 

regula el trabajo familiar en loa artrculoe del 351 al 353, del c::itado -

ordenamiento, que dicen: 

Art. 351. - Son talle rea famillaree aquello• en loe que exclua! 

vamente trabajan loe c6nyugea, aua aecendientea, deacendientee y pupl•• 

loa. 

Art. 3SZ. - No ae aplican a los talleres familiares lu dlapo•l

clonea de esta ley, con excepcl6n de lu normas relativas a hl¡lene y 

aegurldad. 

Arta. 353. • La lnapeccl6n del Trabajo vigilar' el cumplimiento 

de lu nonnaa a que ae refiere el artículo anterior. 

Pero loa extraflo• a la farnllla o Han l., pei•1onaa dbtlnta• de 

la. Hflaladu 11 tlene~''·u~a relac16n de trabajo con la empre••· 

E• conveniente aeflalar que el trabajo aubordlnado que pe1:'aonal 

·•olamente puede Hr deurrollado por una peraona fl"aica y no por una 

peraona moral, no lmportando que ee trate de un trabajo 8'11co o intt, 

lectual. 

En eate prlmer elemento, encontramo• otro t'rmlno que mere

ce un estudio aunque sea somero, ya que lo hemoa repetido lnnumer!. 
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bles <'lcasloncs y este es el de subordinaci6n o dcpcndcncla. 

Juan Mcnéndcz Pldal, scf\ala tres clases de subordinación, 

"Jurídica, - Por medio de la cual ol crnpresa:rio puede ejercltai• cicr-

tas facult.·ulcs para dar Órdenes en el trabajo, asr como facultados -

disciplinarias en el mismo; Econ6mica, - En el sentido de que la em-

presa es el lugar d<;indc el trabajador satisface sus ncccsldaclcs percJ. 

bicndo su salario; y ~· -. Por medio de ella el trabajador ha de 

obedecer las 6rdcncs que se le den on la cjocuci6n de su tl'abajo, 11 

Y conti1lÚa diciendo: Sin embargo, esta eubordlnacl6n no es do 

íorma absoluta sino racional, por lo que los podorcs de la empresa -
! 

pueden tener ciertas llm1taclones y, concretamente, en cuanto a la S_!! 

bordinacl6n técnica, slempro el trabajador podrá tener lniclativas en -

la manera de ejecutar su tarea; y sobre todo en las profesiones llbe· 

ralea y art(eHcas, la dependencia técnica es muy relativa, 11 (19) 

Otras do11ctrlnas 11ef\an otro elemento, que consideramos no le 

priva de su carácter de relacl6n laboral, y áste es que la prostaci6n 

del 1ervlclo benefl.cle a otro. El Dr. Mario de la Cueva, en su obra 

citada (ZO) lo sella.la y critlca diciendo: 11 ,, ,este elemento es común a 

di1Unta1 1ituacione11 el socio presta un servicio, el cual, si bien ae-

ejerce en 1u provecho, redunda en 1u mayar proporción, en beneficio 

de la sociedad y de su11 aeociado1: otro tanto ocurre con el manda.ta-

(19) JUAN MENENDEZ PlDAL. Derecho Social E1pal'lol, Pág. ZZ7, 
Edit, Reviata de Derecho Privado, Madrid. 19SZ, 

(ZO) MARIO DE LA CUEVA. Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo 1 
Pág, 481. 
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rio. o con la persona que presta un servicio profesional,, como el co,:. 

inlslonista o como el portador en los contratos de transporte, 

Analizando el mismo tema de acuerdo con la tcor(a contempor! 

nea, en la que acepta como elemento primordial de la rela.ci6n de tra-

bajo la subordinacióñ, dice el Dr. Marto de la Cueva: "El derecho •• 

del trabajo nació de defender al hombre !rente al capital, o bien na--

ció de la necesidad de defender a la clase trabajadora frente a la cla-

ae patronal, La razón de esta defensa radica en la dlltinta poslclón -

de las clases sociales, pues una de ellas, la claee trabajadora, ae ve 

!orzada a poner au fuerza de trabajo a dlsposlclón de la otra. En el-

fenómeno de la producción intervienen dos factore1, el capital y el --

trabajo, y tSste se ve obligado a aubordinarse a aquel; por ésto ea que 

la relación de trabajo ae refiere al trabajo 1ubord1nado. 11 

Manuel Alonso Olea, soi'lala que el elemento subordinación es -

estrictamente jur!dlco, derivado del contrato de trabajo y 11 , •• como • 

parte o modallzaclón de la obligación de trabajo aaumlda por el trab!. 

jador (si el trabajdor además eeta subordinado ~cnica y/o económic.,. 

mente al empre1111rio es cuestl.Sn distinta; puede estarlo o no eetarlo;-

no creo que estos temas sean jur(dicos), Este es el sentido en que -

puede hablarse del trabajo prestado en vlrtud del contrato de trabajo • 

subordinado." (2.1) 

Desde luego que la doctrina no es uniforme respecto al ca.r,c-

(2.1) MANUEL ALONSO OLEA.• Introducción al Derecho del Traba.jo, 
Edlt, Revista de Derecho Privada. Madrid. 1953, Pág, 141. 
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ter que debe darse al particularizar la suborcllnad6n, pues on tanto -

que algunos autores dan preponderancia a la foz económica, otros lo 

d:in, en cambio, el aspecto jur(dico, y no al técnico o jerárquico. 

La 11ubordinaci6n económica proviene de la desigualdad social 

y de la ctlvisi6n de clases, atendiendo a que son trabajadores econ6mJ. 

camcnte débiles, que viv>Jn principalmente del producto do su trabajo, 

considerándose digna de protección la persona que obUene por este -

medio su principal modo de subsistencia, prestando de una manera {!l 

togra y regular su actividad rm beneficio ajeno, encontrándose supet!!, 

ta.dos econ6mícamonte a la rctrlbuclón que lo dé el patrón a cambio -

de su trabajo, queriendo ver con ésto la esencia de la 11ubordinación. 

Cabanellas dice: ''Con oxa.gcracl.ón, marcando ciertos matices -

y acentuando la nota do la pote11tad patronal expresa: No hay duda de 

que, dentro de su establedmlento el patrono es soberano en aua órd.!, 

nea de servicio. Y ea por una raz6n muy dmple: en c.>l r'gimen cap.! 

talle ta, en el cual vivimos, os el patrono el propietario de sus nego-

clos, y por ello se le juzga sef\or de loa cielos y de la tierra, Todo 

lo que se quiera decir o escribir a más de eso serían almplea disq"!! 

alciones aln fll11damento; en el derecho de propiedad reside todo el !>!a 

der jer&rqulco y diselplinario11 , (22) 

Cabanellaa sigue dlclendoi "Pero ocurre tambi.Sn que en los 1'!, 

g!inenes soclallatas, en los que ha sido abolido nominalmente el capl• 

(22) GUILLERMO CABANELLAS. - Op. Clt, P6g. 252, 
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tallsmo, existe una organi:r.ac:ión laboral dentro de lo. cual hay quienes 

mandan y quienes obedecen; y en ellos los trabajadores so encuentran 

subo ruinados a los quo tienen, por los puestos que ocupan dentro de -

la organb:ac16n, facultades de dirección", (Z3) 

Esta postura ha ddo abandonarla .:omo criterio esencial, de la 

subordinación, lo cual se debo a que muy a puar de que se oncuen-

tra frecuentemente, no acompafta necesariamente a la relación de tr!, 

bajo. Confirmándolo asr el critel'lo, en nuestro derecho del trabajo. M 

do la Suprema Corte de Justicia, en val'iaa ejecutorias entre lae que 

se encuentra "Comercial Fuentes Amparo Directo 2072/63, en la que 

se dice" 110 na necesaria la dependencia económica absoluta para que 

exieta la relación obret'Q patronalº, 

Se considera a la dependencla económica como un nexo circun.!. 

tanclal y desprovisto de contenido jur(d.ico, que exbte en la relación 

laboral, imponiéndose como una realidad, pero no con1tituye un ele-· 

mento esenclal de la ~ubordinación. 

Desde luego cabe anotar que la remuneración que rt1cibe el tr!. 

bajador, o sea el salario, forma parte de la relación de trabajo; 1in 

embargo, la dependencia económica no debe formar parte de ella, ya 

que podña tratarse de un trabajador que preate sus serviclo1 a va- • 

rlos patrones, al no depender económicamente de una persona, podrt'a 

entenderse que no existe relación de trabajo, supuesto que ee total-· 

---------------------------------(23) Idem. 

56 



monte falso. 

A este rospocto la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justi• 

cia, ha reconocido osa circunstancia on diversas ejecutorias, que po

siblemente motivaron la reforma del arU'culo 17 de la Ley de lama

teria, que e atuvo vigente con anterioridad y que Cue base para las ej.!!. 

cutorias: Medina Ellgio. Toca 8854/44, do octubre 15 de 1945, "Es -

e rr6nea la interpretación respecto del vocablo dependencia, contenido 

en ol artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo 1 s1 ee le da el elg

nlflcado do econ6mica, porque dicho artículo 17 dice: "Contrato indlv! 

dual do ~rabajo, es aqu61 por virtud del cual, una persona 1e obliga -

a prestar a otra, bajo su cllrección y dependencia, un servicio per1g, 

nal, mediante una retribución convenida", ea claro que la palabra d!,. 

pendencia, como está en el artículo 17, sln precederla el vocablo ecg, 

nómica, quiere decir aubordlnaclón del obrero al patrono y no que el 

obrero, con el salarlo que perciba, dependo económlcamente del pa• 

trono. La cue1tl6n de econom!'a en el contrato de trabajo Uene rola·• 

ción con la tercera caracter(etica del contrato o eea la retribución • 

convenida. Para que haya contrato de trabajo 1 eegún lo define el u![' 

culo 17 citado, se necesita que concurran t:ro1 condlcione11: Dlreccl&n, 

Dependencia (11ubordlnación) y Retribución, y 111 falta alguna de estas • 

condiciones no es contrato de trabajo", 

Como se indica, la Nueva Ley Federal del Trabajo, vigente en 

este afio de 1975, suprLml6 el término dependencia económica, modi!'! 
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cándolo por el de subordinaci6n para uar un concepto mi(a claro Y -

preciso de la relación laboral; citando dir.ha ejecutoria a tln de prec,! 

sar ol antecedente de la reforma, que está claramente explicado y al 

mismo tiempo seftalar el otro elemento de la relacl6n laboral o sea -

la retribución, o pago del salario, según so dijo. 

La subordinación técnica resulta de las neceeidades de organi

zación de la empresa o de la poscal6n de conocimientos por el em-

presario o quien reallco actos de dirección, en cuyo caso el trabaja

dor obedece las Órdenes que da el patrón en su trabajo, quien le ee

fiala el modo de realizarlo, esta subordinación no ae presenta de una 

manera absoluta sino 16glca, puuto que el trabajador tiene au propia 

iniciativa sobro la forma de hacer au trabajo, en tal virtud la direc

ción técnica varía en su intensidad, on algunoa casos ea oxcealva y -

en otros casos muy sutil, osta dlrecel6n técnica no podemos tomarla 

como elemento eaonclal, porque puede faltar en alllUno• ca1011, como 

en cierta.a relaciones laborales de proCedonalea o de personal t'cnlco 

altamente calificado. 

A 01te tlpo de 11ubordlnaci6n de carifoter técnico se referi'a el 

legislador en el artículo 17 de la Ley de la materia de 1931, que C.!?, 

mo indlcábamo11 fue reformado y actualmente corresponde al artf'culo 

20 de la Nueva Ley Federal del Trabajo, cambiando el legislador loe 

términos dlrecci6n y dependencia por el de subord1naci6n, que ya ex

plicamos anteriormente. 
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Como !i\cllmente podemos apreciar la subordinac16n técnica •• 

tampoco es un elemento quo caracteriza a la relac16n de trabajo, ya 

que es muy variable y en ocasiones pueda no cicistir. 

Nos resta analh::ar con brevedad la subordlnaci6n jur(dlca, Bo!. 

da autor citado por Cabanollas, dice: 11la única noci6n precisa. es la • 

subordinaci6n jurídica.; porque corresponde a un derecho y a una obll· 

gación; El Derecho del patrón a dirigir a su empleado y la obllgae16n 

de éste a obedeccrlo 11
• (Z4) 

El Dr. Mario de la Cueva cita a Baraul quien expone: 

nLa rclac16n de subordlnac16n crea un eatado jur!dico y no 10-

lo de hecho, pues as( como oicisto un statu1 1ubjoctlon11 frente al po-

der del Estarlo as( también el trabajador que entra a pre1tar 11u11 &e!, 

blclos a una empresa 11e encuentra, respecto de ella, en un estado J.2. 

r(dlco de subordinac16n. No podr(a ser un simple poder de hecho, •• 

pues entoncoa, quedaría Cuera do todo control jur(dlco y no exlatirtan, 

ni la facultad jurídica do mandar, nl el deber jur(dlco de obedecer. • 

Que no es un Bimple poder de bocho, deriva adem'•, do que la re la-

cl6n do trabajo toma su origen en un acto juríd1co11 • 

11La raz6n de eete eetado jur(dlco de aubord1nac1ón debe bus•• 

caree en el hecho de que ol tr&bajador pano a d1apoe1ción del patrono 

su fuerza do trabajo. Si pues el patrono puede dl•poner de e•a fuerza 

de trabajo, neceearlo es que ae establezca la relación de subordina•• 

(Z4) G. CABANELLAS. • Op. Cit., Pág. ZSS. 
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ción 11 , 

"El <Hitado jur(dlco de subordinación no ea un conjunto de der2_ 

chos del pati·ono frente al trabajador, sino el presupuesto para la -

existencia, de11tro de la empresa, do una serie de relaciones jur(di

cas que se resumen en la facultad del patrono de imponer su propia 

voluntad y en la obligación del trabajador de sujetar a ella su volun

tad, o en otros términos, en un derecho de mando y en un correlaY, 

vo deber de obediencia", 

"La facultad do mandar y el deber do obedecer están delimlt!, 

dos por la flnalidad que persigue la relación de aubordinaclón, lo que 

produce una doble consecuencia pues, por una parte, no puede exten• 

der el patrono su facultad de mando ma(s all' del campo de trabajo y 

de los l!mltes que se hubloren marcado en el contrato, y por otra -

parte, que la facultad del patrono aólo se ejerza durante la• horae de 

trabajo, Independientemente do catos lúnitea debe hacerse notar que• 

la rela.c:lón de aubordinacl6n no se pruenta dempre con la mlltma l.!! 

tensidad y que; por tanto a61o puede darae un criterio general. tubo,! 

dinar a las instrucciones o ltneas directrices marcadas por el empl'!. 

urlo para el desarrollo del trabajl: en la negociación, principio que 

supone un máximo de subordinación en el trabajador manual, pero -

que permite cierta autonom(a técnica en el profealoniat:a y en el tra• 

bajador lntelectual11 • 

Adara el autor que 11 ... es éste un punto delicado que ha he· 
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cho creer que ol elemento subordinado no era fundamental en la rel!; 

ción de trabajo más esta dificultad sólo se rcíiere n ca.11011 de fronte-

ra: as(. por ejemplo, en el caso do los altos empleados, como direc-

toros generales, etc,, se ha querido ver una relación jur(dica de SO! 

vicio, pe ro como trabajo autónomo¡ sln embargo, aún respecto de C.!!. 

tos trabajadores exh1te la subordinación, bien que llnlitada, siendo de 

notar que el director general es uno do los elementos de que ae vale 

el empresario para loa fines que pretende deatlnar la organización •• 

del traba jo y del capital", 

"Finalmente , el contrato de trabajo individualizado por el ele-

mento subordinado, crea rolaclonoa preponderantemente patrlmonialea, 

pero también personales, ya que la fuerza del trabajo, objeto del con-o 

trato, no puede ea pe raree de la persona del trabajador y de ah( que -

esta última clrcunstancla separa al contrato de trabajo del arrenda- .. 

miento de co1aa 11 , (ZS) 

E1 importante esta pollclón del autor, ya que de acuerdo con 

nuestra ley, la doctrina y laa ejocutoriaa de la Suprema Corte, quien 

no est' 1ubordlnado no ea trabajador. Tal ee el ca10 de la ejecutoria. 

A. D. 3339/64 Marcelo de la Cueva y Foucade: 

"Para que exitta relación laboral, no e1 neceaario que quien -

preste su1 eerviclos dedique todo 1u tlompo al patrono ni que dependa 

económicamente do él. El Verdadero criterio que debe aervir para <!!. 

(ZS) MARIO DE LA CUEVA. - Op, Clt, Pág. 492. 
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lucidar una cuesti6n como la presente es el concepto de subordinación 

jurídica. 011tablccida entre el pat1·ono y el trabajador, a cuya virtud -

aqu6l se encuentra en todo momento en posibilidad de disponer de la 

fuerza de trabajo, según convenga a sus propios ll.nea. As( pues, no 

se requiere la utilización ofoctlva de la energía y de la fuerza del -

trabajo correlativo a este poder jurídico ea el deber de obediencia del 

trabajador a laa Órdenes del patrono, La poa1b1lldad de mando preso.a 

ta un doble aspecto: jurídico y real. En cuanto al primero, el patro

no está siempre en aptitud de lmponor 11u voluntad al trabajador, y 6'1 

está obligado a obedecer acomodando su actividad a esa voluntad. En 

cuanto al segundo, debe tomarse en cuenta que• precisamente porque 

los conoclmlentos del patrono no ion univertal&a, exilte la necoeldad 

·de confiar numerosas ía1es del trabajo a la iniciativa propia del tra· 

bajador, siendo más amplia esta necoaidad cuando H trata de un t6,5. 

nico, de tal manera que la di rocción del patrono puede ir de un m~ 

mo a un mínimo. Por consiguiente para determinar 1i exiete relación 

de trabajo debe atenderse menos a la dirección real que a la pollbll! 

riad jur(dica, que esa dirección se actualice a travé1 de la voluntad -

patronal11 • 

Quien 18 obliga a la prestación de au1 1ervlclos se somete t'

citamente a una dependencia necesaria en la ejecución de su trabajo. -

Mientra11 la dependencia técnica no aparece lino en clertoe casos, la 

jur(dica eatá impuesta siempre que exista un contrato de trabajo, pues 
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constituye un elemento esencial del mismo, Los altos empleados no • 

se encuentran sometidos a dependencia técnica, pues generalmente l'!, 

gulan la de 1011 demás trabajadores. Hay otros, que tampoco eat'n 11~ 

pedltados a una dependencia econ6mlca y sin embargo, hay dependen• 

cía jur(dica y contractual; do lo que resulta que aún cuando no se dé 

la subordinacl6n econ6mlca y la ttScnica, existe contrato, por la razón 

de ser la mhma condlci6n al.ne cuanon de dicha relacl6n. 

Otros autores niegan que el elemento 1ubordinaclón en la rel.!, 

ci6n laboral, sea elemento diferenciador, 

El Maastl'O Alborto Trucha Urblna, rel.lrl1fodose al término ·~ 

bordlnacl6n, dice: Que nuestro legillador adoptó la teor!a de loa tra-

tadiatas cxtranjeroa 11 ••• que aoatlenen que el derecho del trabajo H -

el derecho de 1011 trabajadores 11ubordlnado11 o dependiente• por una -

parte¡ y por la otra prohlja la teor!a civll11ta del trabajo que contl¡, 

na en el art(eulo ZS78 del Código Civil de 1870 que a la letra dice: 

"El jornalero e1tá obligado a pre1tar el trabajo para que ae -

ajuató, según lae órdenes y direcelón de la persona que recibe el H,! 

vicio; 11 no lo hielore aer, podr' 1er deapedido ante• que el dta ter-

mine, pag&ndoaele el tiempo vencido". (26) 

El art!culo So. de la Nueva Ley Federal del Trabajo no1 dice: 

Art, 80, - 11Trabajador es la persona a'slea que presta a otra, 

-·-------------~-----------------
(Z6} ALBERTO TRUEBA URBINA. • Nuevo Derecho del Trabajo, P6'.¡. 

269, Edit. Porrúa, s. A. M&xico, 1970, 
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fi'slca o moral, un trabnjo personal subordinado. 

Para los efectos de esta <lis1>oaici6n, se entiende por traba.jo -

toda nctividad lnunnna, intelectual o material, intlepcndicntemontc del 

grado de p1•cparaci6n técnica requc rldo por cada profusión u o!lcio", 

Y en el comentario a dicha dbpoaici6n, nos dice el Maestro • 

Trucba Urbina: 

"La disposici6n es repugnante porque discrepa del sentido lde2, 

lógico del art!'culo 12.3 de la Constitución de 1917 y ospecia.bnente de 

su mensaje, Con toda claridad se dijo en la expoeición de motivos •• 

del proyecto del artrculo 1Z3, que las rolacionea entre trabajadores y 

patrones ser!an igualitarias, para evitar el uso de términos que pu•-

dieran conservar el pasado burgués de 11subordinac1Ón11 de todo el que 

prestaba un servlclo a. otro. Sl el trabajo os un derecho y un deber-

sociales, ce absurdo que para caracterizar la naturaleza del trabajo 
.. 

se tenga que expresar que ese trabajo debe ser "•uborcUnado • Por • 
1 

otra parto, el co11cepto de subordinación ya no caracteriza en e1ta h2, 

ra al "contrato de trabajo evoluclonado 11 , como dijo Mac(aa en el Coa 

greao Constituyente. El concepto de subordinacl6n ee conlidera como 

un resabio de aquella vleja autoridad que ten(an lo1 patronee aobre -

loe trabajadores, recuerde el contrato de trabajo del derecho civil y 

los locat1011 donde el patr6n era el amo, en tanto que el trabajador • 

un uclavo, un subordinado, Los autores moderno1 de derecho del tr!. 

bajo desechan el concepto de 11subordinaci6n11 , para caracterlza.r el • 
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contrato o relación laboral. El concepto de subordinación ae inspira -

en el art(culo 2578 del Código Clvll de 1971. 

La obligación que tiene el trabajador de prestar un servicio -

eficiente, no entraf\a subordlnación alno slmplomcnte el cwnpllmiento 

de un deber. En términos generales, .trabajador ea todo aqu.H que 

presta un servicio personal a otro mediante una remunerac16n11
• 

Como fácilmente podemos observar, el Maestro Trueba Urbl· 

na al finalizar su comentarlo al artrculo 80. de la Nueva Ley Fede• • 

ral del Trabajo, nos da la definición de lo que según au opini6n debo 

aer el trabajador: 

11 , • • todo aquél Clue presta un aervlclo per1onal a otro media.!!, 

te una remuneraclón11 , 

Con1lderarno1 que para adecuar e1to1 concepto• al texto le¡al 

del citado artículo So, tran1c:rlto, podla deflnlru al trabajador: 

- Ea la per1ona fI'aica que preata a otra, i!l'alca o moral un • 

1ervlclo personal remunerado. 

Po1teriormente, anallzaremo1 la toor{a lnte¡ral del MaHtro -

Trueba Urbina, que e1 fundamental para la1 propoalclonH que hac:e

moa con ret'.erencia al tema bi(1lco de nue1tl'o Htudio. 
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CAPITUW W 

CRITICA A LA NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

a), - O rganlgrama inadecuado de la Nueva Ley Federal 
del Trabajo, en cuanto al art(culo 47 !racclcSn IV. 

b). • La rescicl6n de la relaclcSn de trabajo, de1de el • 
punto de vista lndlvldual, y en el contrato colecUvo 
de trabajo. 

e),• Conllderaclone1 de protecclcSn cuando a un trabaja• 
dor 1e le reaclnde el contrato de trabajo. 

d). • Jurl1prudencla Mexicana en el ca10 de la ruclclcSn 
de la relacl6n de trabajo. 



CRlTICA A LA NUEVA LEY FEDERAL DEL TR.A.BAJO. 

a),· ORCiANIGRAMA INADECUADO DE LA NUEVA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, EN CUANTO AL ARTICULO 47 FR.ACCION IV. 

Consideramos oportuno hacer reforencia, en esta parte de nue_! 

tro ensayo, a la teoría lntcgral del maestl'O Trueba Urblna, ya que ... 

en esta parte pretendemos hacer una crítica a la Nueva Ley Federal• 

del Trabajo, y estimamos que es fundamental para ello, exponer la c.! 

tada tcor(a, sin embargo, aclaramos que resultar(a una tentativa en -

extremo ambiciosa, tratar do hacer un anállsla exhaulltivo de la mis-

ma, no porque sea en extremo complicada, sino por el contrario, co-

mo esta teoría va dirigida a las clases cconcSmicamente d'biles, de -

manera principal, es 1encilla, clara y precisa, pero de una profundi-

dad en extremo amplia, y por lo mismo en un ensayo de eata natur.,. 

leza resultar(a diífcil de agotar su estudio y an$lla11. 

Es ncceurlo como decíamos explicarla brevemente, ya que a 

1u luz serán ettudladas las caracter(sUcas reivindicatorias y protect.2. 

ra1 del nuevo derecho que nos ocupa. 

Deede luego, tiene SUI antecedentes, IU origen, princlploa y fill&\! 

dades, como cualquler teoría, y trataremo1 de explicar someramente aua 

antecedente11. 

l). - A principios del presente siglo antes de la Conatltu

c16n de 1917. existieron proyectos, programas y leyes locales -· 

que consignaban ciertas garantfas sociales, que han sido considera-
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dos como precedentes del artt'culo ll3 constitucional, y entre los m&s 

importantes clta remos los siguientes: 

a), - El Partido Liberal Mexicano propuso reformas constltu•• 

clonalcs "Una comparación entre el programa del Partido Liberal pu• 

bllcado en 1906, y la Constltucl6n de 1917, demuestra que aquel sen• 

t6 las bases de 6s ta 11 ( 27) 

b), - El Partido Nacional Antlreelecclonlsta. también pugnó P,Or 

reformas el ZO de enero do 1909. 

e). - El Congreso de Clubes Liberales celebrado en 1910, ma-

nlíest6 la necesidad de medios prácticos y legalos que beneflclaran -

las condiciones de los trabajadores, 

d). - La Ley del Trabajo de, Veracruz en el ano do 1914, con

aignaba justas socinlea, a1011do ejemplo de las leglalacionea de Yuca• 

tán y Coahuila. 

Z.), - La Ley sobre accidentes de trabajo en el Estado de M4lQ. 

co, proxnulgada en 1914, 

Los citados, son los principales antecedentes que ponen de m.!. 

nifleato la necesidad de que 110 consagraran las ju11tas sociales, por -

lo que se estipularon adicione a al Plan de Guadalupe para convocar un 

congreso Constituyente, por medlo del cual 11la NacicSn entera exprH!. 

(Z7) ALVA VICTO.R, Historia del Movimiento Obrero en América. 
Latina. Libreros Mexicanos Unidos, México, 1964. Pág. 107. 
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ra de m1mer1l inevitable su eoberann voluntad pues de ostc modo, a la 

voz que se dlsc11tran y resolvían en la v(a más adecuada todas las •• 

cuestiones que hacía tiempo estaban reclamando solución, se aati11fa-

rían ampliamente las necesidades públicas; obtenUÍndosc un r6ghnen • 

legal implantado sobro bases s6Udas en tiempo relativamente breve. J' 

(ZB), 

Previéndose también que el documento supremo que so expldl!!. 

ra no lucra impugnado eficazmente, como sucod16, ya que los ataques 

que recibió no tuvieron importancia, puesto que so refirl1u·on a lnfor• 

malldad y a lo espurio de la elaboración. El Congreso Constituyente -

inlcl6 sus actlvidadea el lo, do dlclembre do 1916, entre sus Integra!!. 

tes se encontraban algunos de la ideolog(1 del Partido Liberal Mexic .. 

no. 

El aspecto social de nuestra Conatltucl6n, dentro do la cual ae 

encuentra el artículo 1Z3, fuó producto de laa cau1a1 que acUvaron el 

movimlento e influyeron en la ldeolog!a del Con1t1tuyente, como lo --

conatatamo1 a contlnuaclón: 

.La situación privilegiada de uno1 cuantos individuos acapararon 

grandes extensiones de tierra, de.poseyendo a la lnmen.a mayor(~ del 

pueblo mexicano. Fué una realidad expuesta por el Con1tltuyente cua.a 

do "lucha contra el peonbmo, o aea la redenc16n de loa trabajadore1 

-·--·-----~---"·-----------------
(Z8) BORQUEZ DJED. Revoluci6n Mexicana, Editorial Publex, S. A. 

México, 1938, Pág. 100, 
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do los campos" {Z9), los cuales se encontraban en la situación de no. 

obtener ni 'la más m(nl.ma propiedad do tierra, 

Al lado de la clase terrateniente oldst(a una clase duef\a de • 

la ri'quoza que controlaba las finanzas y el crécllto, formada por em• 

preaarios extranjeros duefios de fábricas, que controlando la mano de 

obra como una merca neta, íortalecieron su dominio, debido a lo cual 

ol Congreso do Ouerétaro pugna también por la deaaparlclón del 11obr.! 

rlsmo o sea la reivindicación legIUma de los obreros. 11 (30) 

Con el domlnlo de la tierra, las finanzas y el crédito ae ha-· 

bía con1olldado la clase económicamente fuerte, conatitut'da por terr!. 

teniente• y empresarios que establecieron au dominio infrahumano 1.2, 

bre la inmensa mayor(a de desposo(dos, A lo que loa cllputadoa reu-

nldo1 en el Toatro lturblde atacan radicalmente, para dHaparecer •• 

"el hacendlamo y la multlpllcaclón de la propiedad privada" (31) en -

poca1 manos, 

Al darse el domlnlo en lo económico y en lo 1oclal de ctertoa 

grupo1, é1to1 tlenen nece1ariamente el predominio poll'Uco, lo que H 

combatido por 101 Con1tituyente11 en la ilrmaci«Sn y texto de la Cana 

Magna. 

···---------------~--------------
(29) CRAVIOTO, Clt. TRUEBA URBINA ALBERTO, Artl'culo 123, M{. 

xlco 1943, Pág. 189, 

(30) CRAVIOTO, Clt. TRUEBA URBINA ALBERTO, Op. Clt. P,g. 189 

(31) CRAVlOTO, Cit. TRUEBA URBINA ALBERTO, Op. Cit. P,g, 189 
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EsLos antecedentes motlvaron los preceptos eminentemente socl!,. 

les de ln Constitución do 1917. 

El primer jefe del Ejército Constltuclonallsta, encargado del • 

Poder Ejecutivo, de co11íormidad con lo dispuesto en el artr'culo 7Z • 

fraccion XX de la consUtuc16n, dej6 en manos de lol) miembros del • 

Con11tituycnte la lcghlac16n laboral, y ellos se encargaron de llevar a 

cabo los anl1clos del pueblo, Vonuatlano Carranza se concret6 a la pr.s 

scntaci6n del artículo So. el que después de aer dictaminado, provoc6 

en el Congreso dlscudoncs acaloradas que son la fuente principal del 

artículo 123, los debates tuvieron como raz6n fundamental la modUlc:!, 

ción del proyecto lnlclal, <¡uo se sujetaba a transcribir lo promul¡ado 

en el afio de 1857. La alteración consistió en Impregnarle ajuate1 1!12, 

el alca, con ba9e en la lnlclaúva presentada por repreaentantea popul.! 

rea. 

Do a de luego podríamos citar 101 debates, que en 1!, aetfan o!!, 

jeto no solamente do un enaayo como el preaente, lino de verdadero• 

01tudio1 pro!undoa, que en ar torran un nGmero conelderable de trab.! 

jo1 recepclonaloa, elmplemente lo anotamo1 y trataremo1 de re1umlr 

loe principios y fl.nalldadea de la teorl'a integral. 

Esta teor(a estti integrada por laa d11polic1one1 preceptuada• • 

en el Tl\ulo VI de nuestra Con1tltución, con su proyección altamente 

1oc::lal y relv1nd1cadora, 

En 1(ntc111s 68 el conjunto de garant(as aoclale1 tutelares y re! 
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vlndicndoras on favor de los trabajadores, lntorpretadas a través del 

a rtrculo 123 constitucional, 

Pod(amoe sei1alar como finalidades y principios loa siguientes: 

Divulgar ol contenido del artr'culo 123 ~onstituciona.l, Al divul

gar ol contenido se da a conocer la protecclón 11para lo• trabajadore1 

on general, quedando lnclufdos los trabajadores autónomo•, 101 contr!. 

tos de prestación de aervlcio1 , las profellonee llberales. 11 (32) 

Identifica el Derecho Social con el Derecho del Trabajo. ~m ·-

una relación de género a especie r01pectlvamente. Este princlplo P•!. 

te de la base de que el Derecho del Trabajo, no ea pl'Oducto de lo• 

caucefl teóricos jur(dicoa clá1ico1, dno todo lo contrario, de una el!. 

1e desprotegida que logra eatipular conquietaa jur(dlcamente; lo que • 

obedece a la con1ecuencia lógica que el derecho laboral 11no 6" en 1u 

origen un derecho teórico o de laboratorio, manufacturado por jurl1ta1 

y 1oclólogo1, lino un de?:echo eminentemente popular, emanacl6n dlre.s 

ta de la clate 1oclal oprlmlda por la mlnor(a priv11e¡lada, formado -

e.x:trale¡e e lmpue1to por la naturaleza humana y por lae condlct.on .... 

del obrero. Ae( terminó en la vida 1ocial y en con.orcw de la• dlacj, 

pllna1 jur(dlca1 un nuevo derecho de contenido humano y ecoruSmlco, • 

tutelador de la claee obrera, 11 (33) 

-------*·----------·-------------
(32) TRUEBA URBINA ALBERTO. Nuevo Derecho del Trabajo, Edito• 

rlal Porrúa, México, 1971, P,g, Z28, 
(33) TRUEBA URBINA ALBERTO. Derecho Penal del Trabajo, Edlto• 

rial Botas, M'xico, 1948. Pág. 17. 
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Extirpa. completamente el Derecho del Trabajo tanto del Dore-

cho Adminlstratlvo como del Priva.do. Esta finalidad obedece en lo --

que respecta al Derecho Privado, al principio de que el Derecho del 

Trabajo es eminentemente social y no pertenece al derecho privado -

del cual emana que la Ubre manlíostaci6n de voluntad os la baae de -

cualquier contrato, principio que es nocivo al derecho laboral. Por • 

otra parte no pertenece al derecho admlnlatratlvo, porque en au orl-

gen no hubo ninguna rogulaci6n del Eatado, lllendo de concluir que --

ninguno de !os dorochoa citados le lmprlmló una naturaleza soclal, ya 

que ºno contribuyeron con su ciencia en la formación de un nuevo de-

rocho que ausplclara las ncco1!.dadc1 y la.1 a1plraclont11 de las ¡Hn-

des masae de trabajadore!I, el Código Clvil aigul6 siendo el códlgo de 

los ricos, y el derecho admlnlstratlvo pennanecl6 lndllerente a la1 -

trans!ormaclonos que la realidad aoclal operaba en el eatado. 11 

11Por ésto el Derecho del Trabajo nac16 al margen y a eapal--

daa del derecho el vil y del administrativo, ea un producto jur(dlco -

emanado del taller, de la oficina y la !'1>rica; gutado en la vta ~!! 

ca, en la asamblea y en el mltln, donde se hac!an aentlr preocupaei2. 

nes necesarlae de la clase obrera y la urgencia de reglamentar le¡!) 

mente el trabajo, en algunos caeoa mediante el ejercicio de la accldn 

dlrecta y procedimiento& coac::tlvoa que obligaron a los empreurio1 a 

reconocer los derechos naturales de los laborantes." (34) 

(35) TRUEBA URBINA ALBERTO. Nuevo Derecho del Trabajo. Op. Cit. 
P~g. zsa. 
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Analiza loa aspoctoe proteccionista y roivindicador que tiere n el: 

derecho del trabajo por mandato constitucional. Este aspecto protec-

cionlsta se encuentra en preceptos obreros de la Carta Magna, tutel!, 

res hacia el trabajador con el Un do compensar la desigualdad econ,2. 

mica que tiene respecto del patrón; debido a que nuestro derecho la-

boral "no os norma reguladora do relación laboral, alno e1tatuto P1'2. 

toctor de los trabajadores; instrumento de lucha de clase en manos -

de todo aquel que presta un ecrvlclo pereonal a otro. 11 (35) 

En lo re!e rente al aspecto rolvlndlcatorio, 61te ae encuentra -

en las íracciones IX, XVI y XVIlI del art(culo 123, en el capl\ulo de 

loa derechos sociales, teniendo tambl.Sn un sentido teleobSglco en CU&,! 

to a la expropiación por 1ntor6s eocial de los bienes de la produccl~n, 

a la "protecclcSn y tutela en lo jur(dico y econcSmlco que obtengan Joa 

trabajadores en aua relaclonea con los auperiorea". Princlplo1 que -

die ron a conocer al Constituyente Mactas • quien al dlrlglrae a 1u1 •• 

compafleroa de curul expres61 ·"·.,esta H. An.mblea perfeccionar' ma 
~ 

glsl:ralmente el proyecto y consignará atlnadamente en la Con1tituc16n 

Pal.ruca de la República, las bases para la legidac~n del trabajo• •• 

que ha de relvindlcar loa derecho• del proletariado y aaegurar el po.!: 

vonlr de nuestra patria", Bases que fueron eetablecldae en el esta.tu-

to de los trabajadores. 

---------------------------------
(35) TRUEBA URBlNA ALBERTO. Nuevo Derecho del Trabajo, Op. 

Cit. Pág. 288, 

74 



El Derecho del Trabajo a la luz do la teor(a integral compre,!?¡ 

do a todo aquel que presta un servicio a otro, Este principio se en-• 

cuentrn en complota relación con la Ley Federal del 1'rabajo, y aqu! 

cabo la ro forencia que aparo ce en la parte final del capñulo anterior, 

sobre la definición do trabajador que damoe y loa comentarlos que ~ 

cimas respecto al art(culo So, de nuestra Ley, 

Un importante principio do esta tuor!a integral lo ea el que •• 

enuncia las normas re{vindlcadoras cuyo fin es que los obreros recu• 

peron sus horas de trabajo no retribu!dae. Este principio obedece al 

surglmlento de la plusval!a, cuando el valor de la fuerza de trabajo• 

se produce en una fracción de jornada, ea decir, si la jorna~a ea de 

seis horu y el empresario recupera el ".alor de la fuerza en cuatro-

horas, obliga que se trabaje la jornada entera y ee el propietario del 

valor del uso do la mercanc(a durante toda la jornada. 

En conaccuencia, el capltallata obliga al obrero a trabajar ••• 

cierto n\Únoro de horas más, razón por la cual el obrero crea un V!, 

lor mayor que lo que cueata la Cuerza do tnbajo 1 1in que la remune-

raclón exceda de loa mínimo para 1uba11tlr, ante la situación de que 

"lo• obreros reunidos en una empresa lnduatrial, producen mucho --

más de eee m(nimo lo que va a parar al bol1ll:k> del empreaario. 11(36) 

La teor(a integral junto con el artículo 123, pugna por "llmi•• 

tar la Jornada de trabajo, y establecer condiciones favorable• para -

--------------------------------· 
(36) KLEIWACHTER VON FEDERICO. Economr'a PolfUea. Editorial -

Glll S. A., Barcelona 1955, P!g, 435, 
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loa trabnjadorc11 con garnnt(aa m(nimaa de 111\larioa y salarlos romun!. 

rados. 11 (37) 

Para evitar la concoptuacl6n del trabajo como mercancl"a, el -

estatuto obrero clev6 al más alto rango humano el trabajo, para pro-

tecci6n y redención del que lo presta, a fin do evitar el espíritu lu·-

cratlvo desmesurado del patrón. En al"ntcsia, laa normas laborales d_!?. 

notan, a todas luces, una lntenci6n contra las horas de trabajo que .. 

no tienen romunoraclcSn do con!ormidad con esta toorra. 

Otro principio que podemoa sefialar 01 el que ln<lica el car,c-

ter instrumental de las rclacionu de trabajo .Y del proceeo laboral P!. 

ra que sean armas protecclonlst11.1 de la clau obrera. 

Ante la dcelgualdad cconómlc:a que existe entre el obrero y el 

patrón, laa leytU del trabajo y el proceso laboral protegen y tutelan .. 

a los obreros frente a 11u11 ompreurloa. Y en lo que respecta a 101 -

Juntas de Concillac16n y Arbitraje, 611tas de1do su origen tlenen esa .. 

tendencia, lo que conilrmamol!I con lo1 iugumentoa del Con1tltuyente .. 

Mac!aa, que dlco: "ca indudable que para que estas Junta.a de C~mclll.! 

ci6n soan cícctlvaa, quo no sean tribuna.lea, conforme a la. leyea el-

vllCll." (38) 

Ya menclonamo11 en p{glnaa anteriorea en forma somera el •• 

{37) TRUEBA URBINA ALBERTO. Nuevo Derecho del Trabajo. Op. 
Cit. Pág. 113, 

(38) MACIAS JOSE NATIVIDAD. Cit. TRUEBA URBINA ALBERTO, 
Artículo 123, Op, Cit. Pág. 231. 
J:lag, UJ, 
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funcionamiento de las juntas de conclllación y arbitraje, e igualmente. 

decimos, que su análisis tendría lguahnentc una ex:tcnslón superlor -

que nos d'lsviaría del tema a estudlo. 

También encontramos como prlnclplo en esta. taori"a, que la -

misma expresa el derecho a una transCormaclón proletaria de acuer-

do con el artículc 1Z3. En cu te principio, la teorfa integral admita -

el pensamiento de los Constltuyentea de Que~taro y en especial la -

ideología del Diputado Cravloto, quien dijo: 11el liberalismo va evolu-

donando hacin el individualismo, y estas dos teorfae 10 encuentran • 

ahora en estado de problema, pero uno es el problema del porvenir 

y otro es el problema del porvenir en bancarrota, •• 11 1t ••• para que -

conste nuestra ílllaclón exacta en la hietorla de este Congreeo Con1Y, 

tu yente, en nombre de mis compaf'leros declaro que• con las tenden--

cias que se han esbozado y que aon laa que 101tenemo11 en la reallz!_ 

clón exacta de la polttica militante, no encontramos otro adjetivo que 

caracterice esta entre mezcla, entre llberall1mo y 1oclallsmo, noso-

tros no11 reclamarno1 renovadores, dcslgnaclón de la que no hemos r!. 

negado ni renegaremos ••• Por mi parte, ya dentro del terreno mer .. 

mente ideológico, no concibo un orden social máa perfecto que aquel 

en que loa hombrea llenos de paz, amor y rea peto, llegasen a no n!. 

ceaitar nlngií.n gobierno para la salvaguardia de su. derecho11 11 • (39) 

(39) CRAVIOTO, Clt, de TRUEBA URBINA A., Art. 1Z3. Op. Cit. -
Pág. 193. 
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Por último otro princlpio que podemos citar do esta teor(a e~ 

la fuerL.a dial&etica en el cambio de cstt·ucturas económicas. La po-

tencialldad del método dialtSctico en esta teorra, parte del prlnclplo • 

de que la realidad, se halla en desarrollo y cambios constantes re!le-

jando la mutabilidad de la propia vlda. En contradlccl6n con el m6t.2 

do metaí(slco que enfoca el mundo, como algo eterno e inmutable, n.! 

gando la transformación constante de la realidad. La teoría integral 

a través de la dialéctica es una doctrina del desarrollo, para lo cual 

acepta las siguientes formaa de evolución: a). • Médlante cambios • • 

cuantitativos, es decir, el de e arrollo gradual, lento, sln saltos bru1 • 

cos, sln tranalclonea a una nueva calidad¡ b), • Mcidlante camblo1 CU,! 

Utativoa, que son "el desarrollo vinculado a la deetrucc16n radical de 

lo viejo a la trans!onnaclón cualitativa de las relaclonee aoclalee, de 

lais concepcioncs ctont(ficaa, del estado, de la técnica, etc. 11 (40) 

Este 1:íltlmo aspecto ae di6 en la Revoluci6n MeJCl.cana de 1910 

a 1917. 

Tanto 1011 derechos indivldualee como loa dei·ecbo1 colectlvos -

de los trabajadores, se encuentran conelgnadoa en nueetra Conatltucl6n 

Polttlca, y es donde el Maeetro Trueba Urblna, 101 ha entretacado y 

con escollos ha elaborado la llamada Teor(a Integral del Derecho del 

Trabajo, que sintetizamos en las páginas precedentes. La Conatltu- • 

(40) O. YAJOT. • El Materialismo Dialt,(ctlco, Editorial Progreso, M,! 
ideo, 1970, Pág. 95. 
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cl1ti. en su primo ra pnrte contiene garant(as llamadas por loa trata··. 

distas. individuales, con un coticepto medular distinto a laa garant{u 

sociales contenidas en los artr'culos 2.7 y 123 constitucionales. 

Esto inciso presenta a nuestro eah1d10 una taceta relacionada· 

con el art(culo 47 de la Ley Federal del Trabajo y eapec(flcamente • 

en la íraccl6n IV, de dlcho ordenamiento, y como ae ael'lala en el • • 

mismo inciso exlste un organigrama inadecuado en la ley de la mate-

rla citado, en relacl~n con utas dlapóalclones partlculare11. 

Primeramente debemos precisar que se entiende por organlgr! 

ma y el dicclonarlo no11 define eate vocablo como: 11gr,flco dd con--

junto de una empren u organlzac16n que orienta eobre au eetructura 

y la relacl6n ed11tonte entro sue dUerentea servlcloe 11 ; ee propio ee· 

te término do la Econom(a PoUHca, (41) 

Ahora bien, gráfico 01 sln6nlmo de eequema, y como en la e!. 

pecle, no tratamos de empreea, slno de un conjunto de d!apoeleionea 

legales comprend1da1 en un artículo de la ley de la materia, debemos 

lnterpretar el vocablo como un e1quema de un conjunto de dlepoaicio-

nee contenldu en la !raccl6n IV, del art(culo 47 de la Ley de la ma-

terla, y como ae desprende, H encuantn en una forma lndebldamen· 

te establecido u organizado dentro de eete cuerpo legal de normae, -

reglamentarlas del art(culo 123 conetltuclonal. 

(41) GRAN DICCIONARIO ENCICWPEDICO ILUSTRAOO, Edlt. Selec
clones del Reader 1s Dlgeat, Tomo VI, Pág.' 53. 
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. . 
Pero para continuar esto análisis, también resulta, lndlapenaa-. 

ble tra1111crlblr el art(culo 47 do la Nueva Ley Federal del 1'rabajo, -

y posteriormente precisar de 4ue trata la íraccl6n IV, de este orde-

namiento: 

"Artfculo 47. • Son causas de reaclal6n de la relación de tra-

bajo, sin reaponaabilldad para el patrón: 

l. - Engaflarlo el trabajador o en au caso el alndlcato que lo • 

hubiese propuesto o recomendado con cerUflcados fal1os o referenclae 

en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o faculta•• 

des de que carezca. Esta causa de rescillón dejar' de tener efecto • 

dcspuóa de trelnta días de prestar 11u1 1111rvlc101 el trabajador;, 

U.· Incurrir el trabajador, durante 1u1 laborH, en faltas de· 

probidad u honradez, en actos de violencia, ama101, lnjurla1 o ma.101 

tratarnlento1 en contra del patr6n, su• famlllaroe o del per1onal di· -

rectlvo o a.dmlnl11trativo de la empre.a o eetablec1miento, ulvo que -

medie provocac16n o que obre en de!enaa propia: 

w. - Cometer el trabajador contra alguno de 1u1 comp&llero• -

cualquiera de 101 acto1 enumerados en la fraccl6n anterior, 11 como 

conaeeuencla de ello11 H altera la disciplina del lugar en que ae de!. 

empetle el trabajo; 

IV. • Cometer el trabajador, fuera del aervlclo, contra el pa• 

tr6n, sus !amlllare11 o per1onal directivo o admlnlstratlvo, alpno de 

los actos a que se refiere la Cracción U, si son de tal manera gra·-
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ves que hagan lmposiblo el cumplimiento de la relación de trabajo: 

V. • Ocasionar el trabajador, lntenclonahnente, pe rjuiclos ma

te riales durante el desempel'io de las labores o con motivo de ellas,. 

en los edilicios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primal 

y dem.ís objetos relacionados con el trabajo: 

Vl. • Oca&lonar el trabajador los porjulclos de que habla la • 

!racclcSn anterior siempre que sean gravos, sin dolo, pero con negll· 

gencla tal, que ella sea causa única del perjuicio; 

Vll. • Comprometer el trabajador, por su imprudencia o des· 

cuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de la1 pereon.as 

que se encuentren en cH; 

Vlll. • Cometer el trabajador acto1 lnmoralee en el estableei-· 

miento o lugar de trabajo; 

IX. • Revolar el trabajador los secreto• de fabrlcaclón o dar a 

conocer asuntos de carácter reservado, con. perjuiclo de la empresa; 

X. - Tener el trabajador más de tree fAltae de allett'lncla en -

un per(odo de trelnta d!ae, eln permiso del patrón o sin cau.aa Ju•tl!! 

cada¡ 

XI. - Deeobedecer el trabajador al patr&n o a eu1 repre1entan

toe, lin cauea juatlflcada,slempre que H trate del trabajo contratado; 

Xll. - Negarse el tnbajador a adoptar la.a medldu preventlvae 

o a aegulr loa procedlmlentoa lndlcadoe para evitar accldente1 o enfe.! 

meda.des: 
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Xlll. - Concurrir el trabajador a au11 labores en es.tado de em

briaguez o bajo la lníluencla de algún narc6tico o droga enervante, • 

salvo quo, en este último caao, exista prescrlpcl6n médica. Antes de 

lnl.clar su servicio el trabajador deberá poner el hecho en conocimleg 

to del patrón y presentar la prescrlpcl6n suscrita por el m6dlco: 

XIV.· La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una 

pena de prisión, que le impida el cumplimiento de la relación de tra• 

bajo; y 

XV. - La análoga a las estable<:ldas en las fracciones anterio·· 

rea, de igual manera graves y de coneecuenclas 1emejante1 en lo que 

al trabajo se refiere, 

El patrón deberá dar al trabajador avho escrito de la fecha y 

cau1a o causaa de la rtuclsl6n11 • 

Esta dlepo1lclón transcrita, forma parte del capnulo IV, de la 

Ley de la materia, vigente, que correeponde a la reeciai6n de lae r.!. 

laclone1 de trabajo, ml1maa que ee pretenden definir en el artl'culo -

anterior, o ua el a.rt(culo 46, del propio ordenamiento: 

Art. 46. • El trabajador o el patr6n podd reeeindlr en cual· • 

quier tiempo la relación de trabajo, por caun ju1Uflcada, lln lncurrb 

en reapon1ablUdad. 

Sin embargo, como comenta el mae1tro Trueba Urblna, el vo

cablo rescls16n, es de origen clvilbta. La terminolog(a laboral del a¡ 

t(culo 123 conatltuclonal, apartado 11A11 Cracclón XXII, cuando se trata 
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de rcsclslón do la relacl6n de trabajo, por pa.rte del patr6n utlllza la.' 

palabra dos pido, por to que propone el autor del comentario la modl· 

!icaclón de dicho término por el de despido, suatltuycSndolo en los ca· 

sos en que se ha.ble de rescisión, desde luego que al emplear e&te --

término por parte del trabajador, sugiere el empleo de lá palabra re-

tiro, sustituyéndola por el vocablo rescis16n, considerando la conec• 

ta en derecho del trabajo. 

Considerarnos que lhlgunas de lae d11po1lclones que contlt.ine el 

·-
artículo 47 y que se contienen en la.a qul.nce fracciones tranacrltaa, • 

no deben figurar en la Ley Federal del Trabajo, ya que lae mlamas y 

en particular la que se llnaliza en cate trabajo, o ua la lracclcSn r:v, 

porque vienen a 110 r objeto de la leglllac16n penal correspondiente, 

puee lae mlsml\I anallzadas meauradamente no 11011 de la eJCcluelva 

competencia de autoridades laborales, ya que en caso al¡uno H ha f!, 

cultado a las autoridade. admlnlatratlvae o jurbdlcclonales a imponer 

penae por conducta de e1te tlpo. 

La fraccl6n IV, e1pecfflcamente uftala, 11cometer el trabajador, 

Cuera. del eervlcio, contra el patrón, aua fa.mlllarea o personal dlrect:!_ 

vo o admhuatratlvo, ••• 11
, altuacl6n que ea lnconatltucional porque 1'!, 

sulta contraria al eap(rltu que impera en el artl'culo 12.3 conatituclonal, 

y ea contraria a los prlnc:lploa de la teorta integral del Maeatro Tru!. 

ba Urblna, 

Esta mulcltada teor(a hecha mano de nuestro acervo hlatcSrico, 
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analtdndolo a través del materialismo dla.Mctico, el conc;11pto de lu·-: 

cha de clases; la plttsvalía, la teoría del valor, la condena a la ex-

plotacl6n y n In propiedad privada de Marx, además de que tlene co· 

mo punto de partida un análleie humanístico, pero con carácter aoclal. 

es decl r un hwnanlamo social, todo ello aparte de su gran fuen!fl, el 

artículo 123 conatltuclonal. 

La Teoría. integral ha dHcubierto 1u1 prlnc:lplos fundamentalu, 

que son loa llneamlentoe conatltuc:lonalea a que deben someterse las • 

normas ordlnariaa de trabajo, que divide en doe partes, la1 protec:clg 

nhtu y las relvlndlcado ras , o nlvlndlcatorla1. Laa prlmerH ion la• 

normas que tienden a proteger loe lntereeea del trabajador, referen-· 

tea a la ealud, higiene, habltaclón, etc. 

Las relvlndlcatorlae 11on aquellH que van • eervlr de ba¡a que 

aon elementoa de lucha para la cla.e proletaria en la recuperacl6n de 

lo que lee pertenece¡ con baee en ella la clue trabajadora reclama • 

la 1oclalluclón de 101 factoret de producclón, teniendo como r&1611 la 

aecular explotación de la que han 1ldo v(ctl.mH por parte de 101 pa-. 

tronea y de 101 eatado1 que han eldo protectorea de eaoa detentadore1 

del poder econ6mlco. 

En con.ec:uencla, no encontramo1 en lH dl1po1lclone1 que aaa

lizamo• eate eap(rltu de protección y reivlndlc:acl.Sn, por 1o que 111111· 

tlmo• aon contrarla1 al artl'culo 123 conetltuclonal y a la teor(a del .. 

Mae•tro Trueba Urbina, 
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b), - LA RESCISION DE LA RELACION DE TRABAJO, DESDE EL , 
PUNTO DE VISTA INDIVIDUAL, Y EN EL CONTRATO COLECTJ 
VO DE TRABAJO. 

Desde luego que resulta on ocasione• dla'cll hacer una dlvieión 

de los temas jurídicos que se analizan, ya que los mbmos tienen una 

relación estrecha que lmplden una separación, ya· que éata reaulta 

Uóglca o impiden la falta de comprenalón del aaunto. 

Ya lnlci,bamoa a precisar la re11cl1l6n de laa relaclone1 de --

trabajo y dec(a.mo1 que es un vocablo clvlllata que algnillca 11procedl-

mlento dirigido a hacer lnellcaz un contrato v'lldamente celebrado, -

obllgatorlo en condiclonu normalee, a cauaa de accldente1 externo• -

eu1ceptible1 de ocaelonar un perjuicio económico a al1uno de loa con-

tratantu o a 1u1 acree do rea 11
• ( 4Z) 

Como conaecuencla lógica debemo1 aeft&lar, el lniclo de al¡o • 

que ae pretende hacer ineficaz, ea decir tennlnar, ya aeftalamo1 en• 

p'¡lna1 anterloree cómo 1e lnlcla el contrato de trabajo Individual o -

relación de trabajo lndlvldual, y podomoa asregar que para la preeta-

ción de 1ervlcio1 ae requiere tanto la voluntad del trabajador como la 

voluntad del patrón, puea independientemente a la1 UmltaclonH de loa 

prlnclploe clvilhtu que l'igen loe contratos o aea el de autonom(a de 

la voluntad como el de libertad contractual el trabajador y el patrón • 

liguen siendo hombree llbre1 que deben expre1ar 1u conHntlmlento P!. 

{42} DICCIONARIO DE DERECHO.· RAFAEL DE PlUA, Editorial Po
rrúa, M6x1co, 1965. 
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ra vincularse entre sí on el contrato o rolac16n laboral, 

La libertad de trabajo en nuestro sistema constltuclonal se en• 

cuontra reglamentada en el art(culo So, constit1\clonal que en la parte 

relativa dice 11 Nadio podrá ser obligado a prestar trabajos personales 

si11 la justa retrlbuci6n y sin au pleno connntimlento.,. 11 

El Maestro Sánchez Alvarado nos dlce: "por lo que hace al pa-

tr6n también éste manlileata au conformidad de reclblr 101 1«1rvlclo1 -

del trabajador, t\s decir, la voluntad del patrcSn en todo caso aparece 

precisa.mente para recibir 101 urvlcloa de otro, 1lendo lnadmi1lble -

que un trabajador pueda preetar au1 aervlclo1 contra la voluntad de -

quien loa recibe. sobre todo 11 la prutaclcSn de 1ervlclo1 Ht' eujeta 

a laa 6rdenea de 1u patr6n o de 1u repretentante y encontrando Ha -

manllettaclcSn de voluntad, alempre en todo c&10, al dar in1hucclonea 

al trabajador sobre la Corma o manera de pre1tar el urv1c1o11 • (43) 

Conddoramoe que 6ata es la. única adlclcSn que podemo• hacer 

respecto al conuntimlento de la1 partea en la celebraclón del contra-

to o relaclcSn do trabajo, ya que como indlcamoa, lo1 dem'• elemen-

to1 del derecho civil, no operan en materia laboral. SLmplemente di· 

remoa, que el objeto utar(a Corniado por 1&1 obllgacionH que ae ge-

neran por el contrato o la relación laboral. Intlatlrnoa que el Derecho 

del Trabajo Mexicano ea un derecho evoluc:lonado y en consecuencia el 

--·------------------------------
(43) SANCHEZ ALVARADO ALFREDO. - Inatltuclonee de Derecho Mexl 

cano, T. l. Vol, I. Edlt. por Oficina de Aseeoret de Trabajo, : 
México, 1967, 
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contrato o relación laboral es también evolucionado, lnapl,.-ándonoa en . 

la teorI'a lntegro.l y sus antecedentes hi1tór1coa, que fueron la crea- -

ci6n del art(culo 123 constitucional y loa debates de los Constituyentes 

a que nos hemos referido. 

La doctrina civilista elaborada no tiene aplicación en el "1lb1to 

del derecho del traba.jo, en conucuencla, el término o vocablo contr!, 

to tlene un sentldo di.tinto, porque el ordenamlento conltitucional que 

rige el trabajo, impone el derecho objétlvo 1ocial, que ea baae y - • 

esencia del art(culo 123, citado. 

El Constituyente Macía1 explicó claramente que el contrato de 

trabajo era un contrato evolucionado. 

Por lo que ao rene re al contrato colectivo de trabajo, H le • 

lmpuao al patrón la obllgaclón de celebrarlo cuando tuviera trabajado-

rea a au servicio, para el efecto de crear un derecho aut6nomo IUP!, 

rior a las d11po1lclonee 1oclale1 m(nJ.ma1 de la ley de la materia. 

Toda1 la1 teor(aa anterlorea al art!culo 123 con1tltucional en • 

relación con el contrato colectivo carecen de telltldo, puea por la ile¡ 

H de la a1oclaclón obrera y de la buel¡a, ee Jo¡raron nivelar en - • 

gran pa.rte lu fuerza• del capital y del trabajo, .. t .. teorla1 que ca• 

yeron en dHuto H ln1plraban en teor(a1 clvlllatH y la teor(a del co,a 

trato colectivo actual. s6lo puede ox:pllcarse conforme la teor(a. 1oclal 

del art(culo lZ3, (44) 

(44) TRUEBA URBINA ALBERTO.· Nuevo Derecho del Trabajo. Edito
rial Porrúa, S. A. , México, 1970. P,g, 383. 
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. 
El Dr. Mario de la Cueva deflne el eonti•ato colectivo de tra- .' 

bajo como 11el convenio que celebran las representaciones profeelona-

les de los trabajado rea y de los patrones, o é'stoa aislada.mente, para 

üjar sus relaciones mutuas y crear el derecho que regule, durante -

un cierto tiempo, las prestaciones lndlvldualea de aervlclos 11 • (45) 

Nuestra Nueva Ley Federal del Trabajo vigente, en su a:rtl'eu-

lo 386, nos define al contrato colectivo de trabajo: 

"Artículo 386. - Contrato colectlvo de trabajo es el convenlo c!. 

lebrado entre uno o varloa elndlcatoa de trabajadores y uno o vario1-

patronea, o uno o vados sindlcatoa de patronea, ;:on objeto de e1ta•• 

blecer la. condlclonea ae¡ún laa cuales debe pre1tar1e el trabajo en -

una o m-'• emprosH o eltableclmlentoa11 • 

El Maeetro Trueba Urblna hace el tl¡ulente comentarlo1 El co!!. 

trato colectivo de trabajo contiene el derecho autdnomo que se crea -

por los slndlcato1 obreros, loa patronea o empre11.rlo1 o 1lndlcatoa -

patronalH. El Contrato colectivo de trabajo no podrt contener nln¡u-

na cl{u1ula lnferlor a las estableclda1 en el art!culo 123 conttituclo-

nal, en la Lcsy Federal del Trabajo• costumbre laboral y jurlepruden-

cla que beneflclen al trabajador, La protecclcSn de las leye1 para Jos 

trabajadore1 ea mínima, de tal modo que el contrato colecilvo como -

entente bilateral entre la organlzaclcSn tlndlcal obrera y Jos patrone1, 

(45) MARIO DE LA CUEVA,· Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo J1 
Za, Ed, Editorial Porrúa, s. A. México. P,g, 632. 
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generalmente estructura un derecho social suporlor, La rmfotlca del• 

contrato colectivo ha superado la discusión doctrinarla en cuanto a la 

naturaleza normativa europea y de ejecución mexicana, por lo que ta.9, 

to el elndlcato como sus miembros pueden ejercer ya sea colectiva o 

individualmente los derechos que 11e derivan del mismo. Krotoachln -

sostiene que el contrato colectivo tlendo a 1uperar la tensión entre --

las clases; sin embargo, en el derecho mexicano el contrato colectivo 

ea un derecho prominente de lucha de ·clases y no constituye una tre• 

gua en la lucha de la clase obrera durante su vigencia", 

Por otra parte, los elemento• que debe contener el contrato C2. 

lectivo, las sci\ala categóricamente el art!culo 391 del propio ordena• 

miento que dice: 

11Art(c::ulo 391. - El contrato colectivo contendd: 

l.· Los nombr<!I y domlc::lllo1 de loa contratantee: 

11. • Las empresas y e1tableclmientoe que abarque: 

m. • Su duracl6n o la oxpresicSn de aer por tlempo lndeterm.! 
nado o para obra determinada; 

IV. - La• jor11adae de trabajo; 

V. - Lo1 d(u de descaneo y vacacionee; 

VI. - El monto de loe salarlo•¡ y 

vn. - Laa dem'• estipulaciones que conven¡¡an lu parte•"· 

En el comentario indica el Maestro Trueba. Urblna: 

11Las comlalonea de trabajadoree y empreearloa pueden crear • 

conjuntamente normas que logren un mejor equlllbrlo entre 101 facto-· 
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ros do la producci6n, y la.a reaolucionee de la.a mismas J?Oddn eer •. 

ejecutadas por 11111 Juntas de Conciliaclón y Arbitraje, siempre Y cua.!: 

do no sean lnfo rloroa al do rocho objetivo eoclal consignado en la legl!, 

ladón del trabajo 11 , 

Como vemos, las partea pueden pactar llbremonto lo que a •u• 
lnteroeca convenga y crear derecho positivo en loa cont.ratoa colecU

vos de trabajo, qulz&s por estas razone•, no se reglamentó expreaa

inonto la rc11ciaió11 colectiva, ya que dejan a laa partH la 1oluci6n en 

lo que no hubieren pactado a la ejecuc16n individual o colectiva de 1u1 

confllcton. 

Desdo luego, hay que hacer notar que 101 trabajadore1 cuentan 

con un derecho que la ley otorga a elloa, para coneegulr el equ111brlo 

entre lo• íactorea de la producción, por la v(a de armonizar 101 der.! 

chos del capital y del trabajo. que se contiene en la íracclón xvn. -

del artículo 1Z3 con11t1tuclonal y que ae eDCwantra regulado en la Ley 

de la materia, e11te derecbo os la huelga, 

To<loe esto• tema11 que ae relacionan con el derecho colectivo,

en ar, han aldq o!.>jeto de numero1011 eatudloe y bien .. podtan citar -

todaa lu teo r!u que exl1ten, e1 por demá1 decirlo, ya que 1'cllmen· 

te ae comprende, no11 deaviaría mucho del tema a estudio. 

Como conaecuencla de ello, la reaclaltSn, al no hay e•t1pulac1ón 

expresa 1obre ello en el contrato colectivo, seguirá laa mlsmaa re- -

gla.11 que hcmoa eeflalado, del art!culo 47 de la Ley de la materia, eln 
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• 
embargo sel\alaromos en el lnclao próximo algunos aspe~tos lmport•!!. 

tes, ya que ol contrato coloctlvo no debe ir contra el tenor de nor• -

mas, pero ello solamente que perjudiquen al trabajador, 

e), - CONSlDERAClONES DE PROTECClON CUANDO A UN TRABAJA
DOR SE LE RESCINDE EL CONTRATO DE TRABAJO, 

En la parte final del arttculo 47 de la Ley de la materhl., obj,! 

to del pres1mto l'Studlo, se sefüüa una medida protectora del trabaja-

dor, que no e11taba en la ley anterior: 

11EL PATRON OEBERA DAR AL TRABAJADOR AVJSO ESCIU--

TO DE LA FECHA Y CAUSA O CAUSAS DE 1A RE5CISION 11 • 

Comenta el Maestro Trueba Urblna: 

11Aún cuando se reproducen casl en 1u totalidad la.1 mL1ma1 --

cau11as de rcaclsión que oatabloc(a la ley anterior, se 1uprlme la ca!! 

sal relacionada con el arresto del trabajador, ya que dlcho arrotto •! 

lo o'dglna la suspensión de las relac1one1 de trabajo, aegún ee eata- .. 

blece en el ut(culo 4Z fracción IV, de esta ley: sln embargo, H adi-

cion6 acertadamente el anterior precepto con la dilpoalclón contenida 

en la parte final del mlsmo que obliga al patron a dar al trabajador • 

aviso eacrlto de la focha y causas de la resclalón o despidoll, 

"Esta obligación patronal tiene por objeto configurar con precl

si6n la causal de despido y la fecha en que ésta surte efectos, a fin .. 

de que el trabajador pueda hacer valer sua derechos frente a la causal 
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o causales de rescisión invocad<is. La adición de que se :rata es no

toriamente trascendente en relación con los despidos de trabajadores, 

porque el aviso escrito y la causal o causales que se hagan valer en 

el mismo, como se ha dicho, connguran de.flnltivamente la resclslón 

o despido, de manera que entre tanto no se le comunique al trabaja• 

dor no surte efectos legales y no corre el Uírmlno de prescripción P! 

ra el ejerdclo de las acciones, por una parte; y por otra, el patrón 

que rescinda o despida al trabajador por las r.auealu que invoque en 

el aviso escrito, no podrá oponer como excepción otraa cau1ale1 dl1· 

tintas de las que motivaron el despido que comunicó al trabajador. -

En caso de que el patrón despida al trabajador lin darle avl10 eacrl

to, se genera la presunción de que el deapldo es lnjustUlcado y que

dará obligado a probar que no de11pldl6 al trabajador o que &ste abair 

don6 el trabajo, pues de lo contrario ae eacudu(a en el lncumpllmle!! 

to de un precepto imperativo para originarle al trabajador deeventajaa 

en el julclo laboral, de acuerdo con el prlnciplo proceeal derivado del 

art(culo 775, de esta Ley. Ahora bien, al el trabajador 1e niega a r!. 

ciblr el aviso escrito, el patrón deber' comprobar idóneamente tal •• 

circunstancia para no eer acreedor a laa aanclones anterlouau. 

"Debe advertirse que de conformidad con lo preceptuado por el 

art(culo 161 de la Loy, cuando la relación de trabajo hay111. tenido una 

duración de más de 20 afios, sólo se podr& rescindir por una causa • 

que sea particularmente ¡¡rave o que haga lmposlble su continuación". 

92 



Es conveniente pues, transcrlblr las dl1po1lclone11. del artl'culo 

775 de la Ley Federal del Trabajo y comentario del Maestro Trueba 

Urbh\a; porque sel\alan protección al trabajador: 

".Art(culo 775, - Loa laudos se dictarán a verdad sabida, tln • 

necesidad de sujetarse a reglas sobre estlmación de laa pruebH, 11• 

no apreciando los hechos según loa mlembro1 de la junta lo crean d!. 

bldo en conclencia". 

Comenta el Maestro Trueba Urbina: 

11Subahten por fortuna los prlnciplo1 en que •• fundamentan •• 

loa laudos: la vo rdad aablda y la apreciación en conciencia de laa • -

pruebas, 1 .. a "verdad aablda11 ea la verdad hallada en el proceao, aln 

formall1mo1, frente a la verdad legal o técnica. La jurl1prudencla P:2. 

co 10 ha ocupado do la verdad aablda! en cambio, es pródiga en cu.,.. 

to a la1 diversas Cormae, 1enUdo11 y motlvoa, conforme a loa cuales 

debe de hace rae la apreciación do laa pruebas, invocando raaonamien

to1, etc, En conclual6n1 la apreciación de laa pruebaa debe eer lógi

ca y humana, tomando en cuenta que la• junta1 aon trlbunale1 de equ,! 

dad o de derecho social. Loa laudoa dlctado1 en loa conflicto• colect! 

vos jur(dico11, en relación al contrato colectlvo de trabajo o contrato• 

ley, puedan equipararse a las sentencias colectlvaa a que ae refiere • 

la doctrina extranjera, como también ae incluyen en aquello1 laudos -

que se dlctan en confilctos econ6mlcos y los cuales expllcamoa en el 

comentario al art. s1111. 
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PArt(culo 161. - Cuando la rolaclón de trabajo hay~ tenido un• 

duración do más do veinte aftos, ol patrón a6lo podr' ruclndlrla por 

alguna de las causas sel'laladas en el art(culo 47 , que sea particular

mente gravo o que haga imposible su contlnuacl6n, pero se le lmpoll"' 

dr' al trabajador la correcclón dlaclpllnarla que corresponda, rea pe

tando los derechos que deriven de 1111 antlgÜedad. 

La repetición de la falta o la eomlallin de otra u otrae, q.ie -

constituyan una causa legal de resclal6n, deja 1ln efecto la di1poal- -

c!6n anterior", 

Al respecto comenta el Maestro Trueba Urblna1 

11 La rescisión de la relac16n de trabajo, de1pu~b de ZO afio• de 

prostac:lón do servlc:io1, 1ólo podr' ju1tlflcarae mediante un• cauH • 

particularmente gravo o que haga lmpo1lble la contlnuaclón del tnb•

jo, dobltndoso entender por causa partlcularmente ¡rave aquella que·. 

entral'le un pellgro lnmodla.to de da.l\o econ6mlca.mente irreparable para 

la. empresa o lnmlnonte de muerte para el patrón~ o blen cuando entre 

éate y el trabajador ee llegue a un e•tado de violencia que loa colo·• 

que en el campo del dellto 11 • 

Ya analiza.dos los ca1101 de ra1cialón del contrato lndivldual de 

traba.jo, condderamo11 conveniente citar lu diapo11clone1 de lo1 artt

culos 433, 434, y relacionados con ello•, loe art(culo1 401 y 421, ro. 

doe ello• de la Nueva Ley Federal del Trabajo. 

11Art(culo 433, • La terminación de las relaciones de trabajo C.2, 
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mo coneocuoncla del cierro de las empresas o eetablocimlentos o de; 

la raclucción deílnltlvu, do sus trabajos, se sujetará a las dlsposlclo

ncs dQ. lo" artículos siguientes''· 

11Art(culo 434. - Son causa do torminnci6n de las relaciones de 

trabajo: 

I. - La fuerza mayor o el caso Cortulto no imputable al patr6n, 

O SU incapacidad física O mental .O llU muerte, que produzca Como C0.1l 

secuencia necesaria, inmediata y dlre·cta, la termlnaci6n de lo1 trab.! 

jos¡ 

n. - La lnco11teabllidad notoria y manlfl.osta de la explotacl6n; 

Ill. - El agotamlent-:i de la materia objeto de una lndu1trla ex

tractiva; 

'IV, - Los ca11os del art(culo 38; y 

V, - El concurso o la quiebra legalmente declarado, 111 la aute 

rldad competente o los acreedores resuelven el cierre definlt1vo de la 

empresa o la rcducci6n definitiva de 1ue trabajos", 

Como vemos, en las dlepoalclones tranacrltas que Corman par

te del Tñulo Séptimo, caprtulo vm, de la Loy do la materia, y ae r.!. 

flercn a la termlnac16n colectiva de laa rela.clonu de trabajo, no co.!! 

tienen en ninguno do loa casos que enwnera, la reaclslón por laa ca_!! 

ns previstas en el artículo 47 fracción 'IV, de la misma Ley 1 que u 

tamos analizando en ln presente teale, considerando de interés sel'lalar 

el comentarlo del Maestro Trucba Urbina a estos arU'culoa tranacrltoe 
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para relacionar las otras disposiclonoo quo transcriblrem?s: 

"Además de las causas a11tcriorcs de te m1lnaci6n de las rola· 

clones colectivas do trabajo, cxlstc11 otras causas de terminaclcSn es

peciales para los contratos coloctlvos en el art(culo 401 y pnra los • 

contratos-ley en el art!culo 42.l 11 • 

"Art(culo 401. - El contrato colectivo de trabajo termina: 

l.· Por mutuo con11e ntl.miento; 

ll, - Por tcrmlnacl~n de la obri: y 

ru. - En los ca.sos del capftulo Vlll, de eato Tl\ulo, por cierre 

de la cmproaa o establecimiento, siempre que en este Último caso, el 

contrato colectivo se aplique exclusivamente en el eetablecl.mlento11 , 

11Art!culo 4Zl. - El contrato-ley Lermlnad: 

I, - Por mutuo consentimiento de las partes que representan la 

mayoría a que 110 refiere el artículo 406; y 

n. - Si al concluh· el procedimiento de revlalón, lo11 1indlcato1 

d~ trabajadores y loe patrones no llng11.n a un convenio, salvo que • -

aquéllos ejerciten el cerecho de huelga", 

Estas son algunas de las m&a lmportantea dl1po1lclone1 prote~ 

toras del trabajador, y reforentes al tema que no1 ocupa, en resumen, 

estimamos que no debe eldstlr ln dlsposlc16n definida en la fracc:icSn -

IV, del art{culo 47 de la Ley Federal del Trabajo, ya que de 1u lec

tura se desprende que se encuentra fuera de orden, pues opina.moa -

queda fuera de la legislaci6n de trabajo, ya que !ll los hechos se euc!, 



den fuera dd lugar del trabajo, los hechos so sanclonnrfan de confo,r 

midad co11 lns 1lis¡Jlrnicionos del C6dlgo Penal vigonto y aplicable en -

e 1 luga l' de los hechos, para delitos del fue ro común, 

Scrfa por tanto conveniente la abrogación de la misma, por --

las razones anteriores, opinamo11 debemos hablar respecto a la abro~ 

gaci6n con brevedad, par" dar una idea de nuestra proposlci6n. 

Desde luego las definiciones do los términos abrogar, o abro-

gación, son también de tondcncir.s civilistas, sin embargo para dar ~ 

una idea de m1csl l'il p ropo~ ici6n, las expondremos; 

Abrogar se d1!fi11c ccirno ''privar totalmente de vigencia a una -

ley o c<idlgo, L.1 Ley a6lo queda abrogada o derogada por otra poste-

rior que asr lo declaro expresamente o que contenga dlsposiclones to--

total o pardalmcnle incompatibles con la ley anterior. (C6digo Civil, 

para el Diatrilo Fodcrnl, Art. 9o,). Dentro de la referencia a la Ley 

tlcho comp 1·cndo r5e la del C6digo, ¡in ra los ofoctos de la abroga.ciÓn11 , 

Abrogaci6n, se define como "Abolición total de una ley, que --

puede ser expresa o formulada en virtud de un precepto contenido en 

otra posterior, o tácita, ea decir, resultante de la incompatibilidad -

que exista entre las cliaposiciones de la nueva Ley y las de la ante--

rior". 

Igual.mente ae define a la abrogación, como la 11acclón o efecto 

de abrogar una ley". (46) 

(4(.) DICCIONARIO DE DERECHO. - RAFAEL DE PINA. - Op. Cit. 
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Si tomamos en conslderaci6n la opinl6n del Dr. Mario de la • 

Cueva en el sentido de que el Derecho del Trabajo es un estatuto ju

rrdico inconcluso, ésto es, el Derecho del Trabajo conetantemente d.!!, 

be de reconocer y regular nuevaa conquistas obreras en las relacio

nes de trabajo y también baeíndoee en la opln16n suetentada por el • 

Mae11tro Alberto Trueba Urbina en su edificante Teor!a Integral, 11!. 

gamos al convencimiento de que nuutra Ley Federal del Trabajo, y• 

~o solamente la dispoeic16n que analh.amo1, Uene un mínimo de 1•· • 

rant!ae para loa trabajadoru, un mínimo de lnatrumento1 de luchá, -

llegaremos a conclu!r que resulta inadecuada la ley, frente al mensa

je del Conatltuyente y la Teor(a Integral, 

La Ley Federal del Trabajo de 1931, reconoc16 un conjunto de 

derechoa, los regulaba y 101 e anclo naba, y de1de eea época, 1e han· 

obtenido conqui1ta1 indlvldualu y c:olectlva1 a travé1 de 101 1lndlca-

to1, lin que pueda conlllderaree esos logros como una d'dlva de la •• 

parte patronal, n1 meno• al'.in gracia oflclal, uta ley de 1931, fue - -

abrogada, aln que ésto signlQque que haya ten~~o un cumplimiento ple· 

no, ya que en alguno• caaoa y no en pocas oca11lone1 re1u™ utcSpica. 

Si comparamos nuestra ley laboral con la1 leye1 de paí1ea m'a 

desarrollados nos encontraremos con que nuestra& leyes de ttabajo aon 

excesivamente amplias y la11 de aquélloa, en relac16n con lae nueltraa, 

má'.s concisas. Consideramos que la :razcSn estriba en que a un conjun

to de derecho• plenamente reconocidos por las garant!aa 1oclales del. 
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artr'culo l Z3 constituclonnl, siguen un conjunto de dlepoelclones regla-

1ncnla1·tas que modi!ican o nullf.lcan y en otros casos confunden las ·-

rlisposicioncs que en forma concreta y precisa otorgan esos derechos 

cot\stltucionalc11. 

N11e11lra luglslacl6n de trabajo debe ser clara y sencilla ya que 

va dirigida a proteger )' ·eivindlcar los d<>rcchos de loe trabajadores, 

clase que carece de la debida preparación, por lo tanto se deber~ te!l 

der a evitar confusiones, ya que nucatras leyes y reglamentos del tr!. 

bajo, resultan cada ve.1: más complicados y con!uaoe, 

Es decir, no so lamento debe abrogarse la dlspoelclón que so -

comenta y que nos Ji¡, servido de base a eetc estudio, sino en gene-· 

ral, la ley de la materia, debe abrogar11c como 10 lndlca, para que· 

sea más sencilla y prfotlca en su aplicación, ya que la compllcaclón-

de las leyes impide 111 comprensión y la no comprensión provoca el -

asesoramiento y en nuestra materia el ascsoramlonto lo tenemos, pe-

ro a qué precio paga el trabajador cata lncomprens16n y no digamos -

de los malos dlrigentos slndlcalcs o de los malos íunclonarlos de go-

blcrno, que los hay y en nWnero consldcrablc. 

d), • JURISPRUDENCIA MEXICANA EN EL CASO DE LA RESCISION -
DE LA RELACION DE TRABAJO, 

Existo nwnerosa jurisprudencia en materia laboral, aln embal'-

go, citaremos alguna de las más importantes relacionadas con nuestro 
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tema a osh1dlo, o sea el artrculo 47 Cracclón IV, de la Nueva Ley F~ 

doral del Trabajo. 

CONTRATO DE TRABAJO, PRESUNCION DE SU EXISTENCIA. 

La existencia del contrato de trabajo Sl' presume entre el que presta 

un servicio personal y el que lo recibe, y a falta de estipulaciones • 

expresas, la prestación de servicios se entenderá regida por la Ley· 

Federal del Trabajo y por las normas quo le son supletorlas. (Juris-

prudencia: Apéndice 1917-1965, Quinta parte, Tesis 32, Pág. 45, - -

Cuarta Sala). 

RE!:iCISION DEL CONTRATO DE TRABAJO, PRESUPONE LA· 

R1':LAClON LABORA L. La rescisión de un contrato de trabajo presu-

pone la cxlslcncia actual del v(nculo jur(dlco derivado de la relación 

laboral. Por tanto, al ésta ha cesado y consecuentemente ha desapar!. 

cldo aquél, a virtud de un acto unilatenl de cualqulera de las partes, 

la acción re11cisorla carece de objeto, pudiendo reclamarse únlcamen-

te la legalidad o llegalldad de la rescisión ya consumada, según que· 

haya existido o no una causa justificada para llevarla a cabo, (Jur1s-

prudencia: Informe 1966, Cuarta Sala, Págs, ZO y 21), 

Respecto al artrculo 47 de la Ley de la Materia, encontramos 

algunaa Tesla importantes, sln que ex.lata alguna que específlcamente 
/ 

haya resuelto un caso de la fracción IV, del mlsmo, 

DESPIOO DEL TRABAJADOR. EXCEPCIONES RELATIVAS A • 

SU JUSTlFICACION. Tratándose de la rescisión del contrato de trab_! 
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jo por c11alqulern de las causales previstas en el n.rt(culo 121 (actua_! 

mente 47) de la Ley Federal riel Trabajo, no basta que el patrón a-

duica la causal qut> a su juicio, fundamente el despido ju4tificado, sJ. 

no que es imlispcnsnble, n fin de evitar q11e el trabajad;.)r quede en el 

juicio en estado de lndefonsión, que se preclaen los hechos constltuti• 

vos del propio despido, para que el actor tenga la oportunidad de pr_! 

parar sus pruebas en cuanto a la injusUíicaclón aducida por el mismo. 

(Jurisprudencia: Apéndice de 1917-1965, Quinta Parte, Tesis 51, Pág. 

65). 

RESClSlON DE CONTRATO DE TRADAJO. - La.a Juntas de Con, 

ciliación y Arbilraje deben estudiar las causales, de conformidad con 

las constancias de a11tot1 y con 1011 elementos de pruebas aportados, lo 

que significa que, sl en un caso concreto, se desprende que no se º.!l 

contraron elementos suficientes que acreditaran el delito de robo y la 

presunta responaabHidacl del trabajador, no deberán dejarse de anali

zar, por estima rae lntrascendcntee, las pruebas que estaban enderez_! 

das a demostrar la falta de probidad, (Jurisprudencia: In!orme 1971.

Sala Auxlllar. Pág. lOZ), 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

Primera. - El De rccho del Trabajo on MtSJdco, nace con la -

Constituci6n ele 1917 y el fundamento del mismo se generó en la Re

voluc6n Me xi can a. 

Segunda. - El origen de la relación de trabajo 1 históricamente 

no lo encontramos en el De re cho Civil, y el contrato civil llámese -

compravel'.ta, a. rrendamicnto, sociedad o mandato, no es ,aplicable -

teóricamente al contrato de trabajo, en razón de que los prlnclplos -

de justicia social, la dignidad de la persona humana, impiden que el 

trabujo del hombre sea considerado como una cosa, un objeto, mate

ria de cso11 contratos de origen c!vlllsta. 

Tercera. - !Ja dcíinicl6n del Maestro Truebn Urbina, la hace

mos nuestra, respecto al Derecho Social, que dice: "La clanlficaclón 

del derecho público y privado ha altlo euperada con el advenimiento -

del Derecho Social, que se caracteriza por su fune16n dlgnlficadora ,

protectora y reivindleadora de todos los déblles y eapec(ll.camente de 

la persona humana que trabaja". 

Cuarta. - Proponemos que con base en la disposiclón del artt

culo 80. de nuestra Ley Federal del Trabajo y la definición que ha -

dado el Maestro Trueba Urblna, podtamoa definir a\ trabajador como 

la persona física que presta a otra, fI'siea o moral, un servicio per

sonal remunerado. 
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Quinta, - Ln rclació11 de t1·abajo, podemos deflnirla como la •• 

prostnción voluntaria, concientc y efectiva que se establece por man

dato legal entre el trabajador y patrón, y que genera obligaciones y -

dorochoa recíprocos, 

Sexta. - La relación do trabajo no opera cuando existe un con

trato colectivo de trabajo, dado que éste puede crear derechos y ob!!. 

gncioncs distintos del contrato individual de trabajo y en beneficio de 

la mayor(a, dado que contiene intensos matices de derecho social, 

Séptima. - En nuestro de rec.ho laboral se presumen que toda -

prestac16n de servicio implica una relación de trabajo o contrato lnd,! 

vidual de trahajo, y la carga de la prueba en contrario, lo compete -

al patr6n, ya que nuestro De rocho del Trabajo protege y reivlndlca al 

trabajador, cumpliendo as( con los princlplo11 de justicia. social conte

nidos en el arl(culo 1Z3 constitucional, 

Octava. - Los elementos fundamentales de toda relación de tra,,. 

bajo, son dos, la prcstaci6n de serviclo y la remuneración por dlcha. 

prestacl6n, y esta remuncraci6n ce Cljada por el estado a trav.&s de -

un salario m(nlmo, para proteger al trabajador, 

Novena. - El análisis de la teor{a integral nos permite ver que 

los principios poll'tlcos y sociales de nuestra Constitución son antagó

nicos, prevaleciendo los primeros sobre 1011 $egundos, 

D!Sclma. - Nuestra legislación de trabajo, debe ser clara y pre 

clsa, además sencilla en cuanto a su interpretación, ya que debe ser 
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dirigida a protegor y reivindicar los dt:lrechos de 1011 trabajaclo1·es, • 

quienes forman una clase de poca preparación, para cumpli1· con el· 

mandato constitucional del a1·t(culo 17..3, 

Undécima. - Como consecuencia de lo anterior, debe abrogarse 

la Ley Federal del Trabajo urgente. en su artrculo 47 Cracci6n IV, -

con base en el mensaje del Constituyente de 1')17, en relaci6n con la 

Teoría integral y el Derecho Social. 

Duodécima.· Hago m(a la definici6n de Derecho Social del 

Maestro Trucba Urblna. quien lo define como el conjunto de prlnci- -

plos, instltuclones y nonr1as que en íunci6n de lntegraci6n, protegen, 

tutelan y relvindl.can a todos aquellos que viven de su trablijo y a los 

económlcamente débllea. 
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