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INTRODUCCION, p. I 

Siguiendo el principio n las normas de trabajo tienden 

a conseguir el equilibrio y la justicia social en las 

relaciones entre trabajadores y patrones ", y por ende 
ft el trabajo es un derecho y un deber sociales, no es 

articulo de comercio, exige respeto para las liberta~
des y dignidad de quién lo presta y debe efectuarse ~~ 

en condiciones que aseguren la vida, la salud y un ni
vel ec6nomico decoroso para el trabajador y su familia 

condiciones de trabajo que en níngOn caso podrán ser -
inferiores a las fijadas en esta ley y deber!n ser pr2 

porcionadas a la importancia de los servicios e igua-
les pata trabajos iguales, sin que puedan establecerse 

diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, -
credo religioso o doctrina polltica, salvo las modali

dades expresamente consignadas en esta ley y que las -

fijadas en los contratos colectivos no podrA concerta~ 

se en condiciones menos favorables para los trabajado
res que las contenidas en contratos vigentes en la em

presa o establecimiento-
El objetivo del presente trabajo es demostrar que con 

la celebraci6n de los pactos colectivos, los trabajad2 

res de planta que hayan cumplido 15 años 6 más no sol~ 
mente tienen derecho al pago de 12 dlas por cada año -

de servicios prestados como prima de antigüedad, sino 

que siguiendo la fracci6n II del articulo 50 de la ley 
y lo pactado en contrataciones colectivas con el térm! 
no compensaci6n por retiro voluntario, igualmente tie

nen derecho al pago de 20 dias por cada uno de los --

años de servicios prestados, por ende, todo trabajador 
que reuna las requisitos del articulo 162 fracci6n III 

tiene derecho a que se le pague con 32 dlas de salario 

por cada uno de los años de servicios prestados, inde

pendientemente que la f racci6n II del articulo 50 de -

la ley, lo establece en función de las acciones que -
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tiene el patrón para liquidar a un trabajador y que --

nuestra mAxima Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

a través de diversas ejecutorias sostiene criterios en 
favor del trabajador cuando existen prestaciones con-

tractuales superiore~ a la prima de antiguedad, apli-
cando no por duda en beneficio del trabajador sino por 
consentimiento expreso entre trabajadores y patrones -

en los pactos colectivos. 

Por lo tanto, el objeto de la presente, es demostrar -
que todo trabajador de planta que haya cumplido con lo 

djspuesto por.la fracción III del articulo 162 de la -
ley, no solamente tiene derecho a la prima de antigüe
dad, sino a la indemnización por antigUedad, como ---

• Compensaci6n por Retiro Voluntario " 



CAPITULO ¡ 
RELAC!ON DE TRABAJO 

A. PRECEOENTES DE LA RELAC!ON OE TRABAJO. 

p.3 

Oesde Aristóteles se calificó la naturaleza humana co
mo eminentemente social, ya que el hombre encuentra un 
verdadero placer por el simple hecho de tener contacto 
con sus semejantes~(t) 

Hay un medio de convivencia donde el hombre se ve fo~
zado a entrar y que no tiene ni la posibilidad de ese2 

9er a los demAs seres con quienes va a relacionarse ni 
puede intervenir en la expedici6n de normas que regu-~ 
lan las relaciones interhumans~ 

Necesidad de pertenecer a las empresas en generalt em

presas industriales, comerciales, agrícolas, etc~t pa
ra poder subsistir • 
El trabajador no sólo laborando dentro de una empresa, 
sino como miembro de la colectividad y que su activi-

dad externa, en relación con la fAbríca repercute nec~ 
sariamente dentro del trabajo. Entonces se ha pensado 
en que estas relaciones multiples del trabajador abar
can condiciones de vida social, privada y laboral, pa
ra estudiar esta situaci6n, se ha dado nacimiento a un 
conjunto de conocimientos que han servido de preceden
tes o antecedentes para la actual legislación de trab~ 
jo sobre la relación d~ trabajo, precedentes que so:i. ~. 

( 2) 

Teoria del Arrendamiento 

En un principio los romanos calificaban el contrato de 

prestación de servicios como un contrato de arrenda--
miento, y el Código de Napole6n al referirse a este h~ 
blaba de arrendamiento de servicios. 

Esta doctrina fue una de las mAs difundidas; entre sus 
exponentes encontramos a Marce! Planiol qui~n manif es

to que " existe qrave confusión tespecto al nombre que 
debe aplicarse a este contrato. Los economistas se con 
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tentan casi siempre con denominaciones inótiles o fal-

sas desde el punto de vista jurídico y es asi que se -
ha acostumbrado a llmarle contrato de trabajo, expre-
si6n que parece tener cierta virtud oculta, puesto que 
se le emplea constantemente en el mundo parlamentario, 
pero, que en derecho no tiene mAs que el valor que la 
expresión sim~tríca, contrato de casa, aplicada al --
arrendamiento de casas.(3) 

El trabajo puede ser objeto de muchos contratos, por -

lo que el buen sentido exige que por lo menos, se ten-
98 cuidado de· decir, cual de ellos se trata •.. Este -
contrato es un arrendamiento, segOn lo demuestra un r! 

pido anAlisis: la casa arendada es la fuerza de traba
jo que reside en cada persona y que puede ser utiliza
da por otra como la de una m!quina o la de un caballo; 
dicha fuerza puede ser dada en arrendamiento y es pre

cisamente lo que ocurre cuando la remuneración del tr~ 
bajo por medio del salario proporcional al tiempo, de 

la misma manera que pasa en el arrendamiento de casas. 
En el contrato de arrendamiento, la casa objeto del -

mismo, al término de éste, tiene que ser devuelta al -
arrendador por un tiempo determinadof no para sonsumir 
se sino para usarla y disfrutarla el arrendatario, co
sa que no sucede en el contrato de trabajo, pues la -
energia humana al realizarse el trabajo inst~ntáneamc~ 
te se consume.{4} 

Teoria de la Compra-Venta 
Los economistas clAsicos ven en el t~abajo una mercan

cla sujeta a la ley de la oferta y la demanda ¡ en és
te criterio coincic..cn :~:.:'.:!·,, Maltl.t.!':., :, .'.,, .. ~. ; . ', 

Ricardo, estiman que el salario constituye el precio -
de determinada mercanc!a~(S) 

Francesco Carnelutti en su Studio Sylle Energia Como -
Oggeto, manifiesta, partiendo de la naturaleza de un -

contrato de energia eléctrica, qu~ la teoria anterior 

no supo distinguir la energia de lo que es su fu~nte, 
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y dice que el objeto del contrato no es la fuente de -

energla, sino la energla misma que en el contrato de -

arrendamiento se tendria que devolver y no asl con la 
energla eléctrica; algo semejante sucede en el contra

tode trabajo pues la energia humana no vuelve a entrar 

en el sujeto que presta el servicio. Sigue diciendo -
que la energla humana, llegando a una conclusi6n audaz 
siendo objeto del contrato es también una cosa, que al 

exteriorizarse se objetiviza significando éste una de
gradaci6n del trabajo.(6) 

Carnelutti, concluye, que la asimilaci6n de los contr~ 
tos no debe hacerse.(7) 

En aquél, el objeto de la prestaci6n es la energia hu

mana y éste es el guiar otra clase de energla, de don

de resculta que estando el hombre mAs cerca del hombre 
que de las cosas, su energla debe ser considerada por 

el derecho de un plano distinto. Para Carlos Marx no -

es posible considerar el contrato de trabajo como un -

contrato de compra-venta sin atender a la libertad y a 

la dignidad humana. 

Podemos concluir, acerca de esta teotA, que es la mAs 
acertada en mi criterio, pues nada es mAs cierto que -

el trabajador vende su energia y tampoco podemos enga
ñar que el trabajo estA en el comercio; aunque se obj~ 
ta que el trabajador tiene libre disposici6n_dc.la ca~ 

sa, el trabajador puede prestar sus servicios cuando -

quiera, siendo aqul donde estA contraida la voluntad -
del trabajador. Lo que aprovecha el patrón es el resu! 

tado de la energla, no la energla misma.{8) 

En la venta existe una cosa material, cognocible por -
las partes, que puede apreciar, a priori, su valor. En 

el trabajo, el justo precio no se puede determinar --

sino a posteriorI); o sea cuando lo producido tiene ya 

un valor de cotización en el mercado.(9) 

Teoria del Contrato de Sociedad 
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Chatelain y Valverde, se interesaron en demostrar esta 

teorla siendo más completa la exposición de Chatelain. 

Se96n éste autor es necesario tener un concepto de lo 
que es la empresa, que considerAndola desde un punto -

de vista puramente econ6mico es un estab~ecimiento co
mercial complejo, es una combinaci6n de elementos que 
tienden a un fin com~n. Siendo as! hay dos elementos, 

uno de ellos es que algunos sujetos aportan algo y el 

otro de ellas es la división camón de una cosa. Tratan 

do de identificar esto con el contrato de trabajo, --
aPreciamos que los sujetos, que prestan sus servicios, 
su habilidad profesional, su fuerza y otros su inicia
tiva, su capital, etc., existiendo asl una obra coman 
manifiesta. En cuanto al segundo elemento se demuestra 

al expl;carnos el término beneficio. En slntesis, el -
trabajo es la apoLtaci6n del obrero y su participación 

en el resultado es el salario pero realmente la parti

cipaci6n del obrero en las utilidades, es lo que hace 
pensar en un contrato de sociedad.(10) 
El propio Carnelutti, objeta el hecho de que el obrero 

no corra ningOn riesgo, pues éste trabajo y le pagan -

por adelantado sin que le interese el resultado desde 
el punto de vista, utilidad. Ciertamente los obreros -

si corren un riesgo, ya que cuando la empresa no mar-

cha bién los pueden despedir. A mAs de esto no existe 
un fin de lucro como debiera ser si realmente tuviera 

los elementos del concepto que se tiene de sociedad, -
la sociedad supone la creaci6n de una nueva persona. 

(11) 
Villay, el contrato de trabajo es la sociedañ que tie
ne por objeto la producci6n de riquesa y en la que el 

Socio cmpresarioabona al socio trabajador una suma, p~ 

gadera en época determinada, a cambio del abandono por 

el trabajador del producto de su trabajo.(12} 

Para Lorin, el contrato de trabajo, es un contrato de 
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sociedad sui q~neris. Una primera consecuencia de di--

cha equivalencia :·. es que, en la medida en la cual el 

hombre se vea por medio de otro hombre privado de sus 
actos por la coacción exterior, se encuentra en esa m~ 
dida lesionada en su cualidad de agente libre y en su 

derecho de autos correspondeinte, rebajado a nivel de 
sus instrumentos. 

De ahi se sigue que el salo hecho de aplicar los hom-

bres a su actividad a una misma operación los constít~ 
ye inmediatamente a un estado de asociación, puesto -

que adquieren, con el resultado de un trabajo un dere
cho proporcional a la importancia de su concurso res-

pecti vo. Asalariante y asalariado aplican su actividad 
a una miSma obra, de donde resulta, en virtud de la -

equivalencia fraternal, queriendolo o no, un verdadero 
vinculo de asociaci6n.(13) 

Alarc6n, critica estA téoría el manifestar que es una 

utopia, ya que los representantes del capital y el tr~ 
bajo, pretenden el maximum de utilidad a cambio de un 

mínimo de riesgo y no como lo pretende el contrato de 
sociedad la equitativa distribuci6n de los beneficios 

y de la responsabilidad entre sus miembros - animus sg 
ceitatis - y - efectio societatis - ,(14) 

Teoria del mandato 

Esta teorla a~n cuando en un principio fue ampliamente 
aceptada se desecha, pues el mandato solo existe para 

la ejecuciOn de los actos jurídicos. El mandato tiene 

como fin la representación y en el trabajo no hay tal, 
sino que dnicamente éste sirve como medio.(15} 

Ya que cuando el trabajador actóa por el patrono en -
las relaciones de tste can .. terceros ·.existe .una. repre-

sentaci6n de hecho, a la cual se ag~ega la responsabi

lidad que asume el patrono por las tareas de los trab~ 

jadores a su servicio, especialmente de sus dependien

tes o factores de comercio. 

De lítalia, la diferencia entre uno y otro contrato --
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consiste especialmente en la naturaleza de la obra ---

prestada, que es administrativa, y estA dirigida al -
cumplimiento de un determinado negocio en el mandato; 

mientras tiene carActer ejecutivo y, por lo general, -

continuado en la locaci6n de servicios, ~demAs por lo 
general, en el contrato de trabajo la compensación es
ta fijada teniendo presente el tiempo por el cual la -
obra se presta; y en el mandato, en cambio, se determi 
na teniendo principalmente en cuenta la importancia y 

naturaleza de la obra prestada.(16} 
Téoria Paul Bureau 

El contrato de trabajo, puede definirse con reserva de 
una adición 6lterior, ~ como un contrato por el cual -
uan persona llamada patrono, compra a otra, empleado u 

obrero, mediante un precio determinado, el esfuerzo i~ 
telectual o muscular necesario para el cumplimiento de 
uan tarea precisa y claramente determín;da.(17) 

Oeville, cuando el trabajo se vende, el .-.rabajo no --

existe; cuando existe, ya no pertenece al tr~oajador. 
La 6nica cosa que el trabajador puede vender es su --
fuerza de trabajo, lo cual se distingue de su función 

- el trabajo - como una maquina se distingue de las·-
operacíones que realiza y como la potencia digestiva -

se distingue de la digestibn.(181 
El Contrato de Trabajo como Contrato Autónomo 
Dada la imposibilidad de encuadrar, técnicamente, el -

contrato de ttabajo en alguno de los contratos califi
cados por el Derecho Civil se considera que aquél po-
see existencia per se, sui generis, incluido er. la ca

tegor!a contractual facio ut des, si se le mira respef 
to al obrero, y de ut facias, si se considera en rela
ci6n con el patrono. Esa tesis del contrato lnominado 

do ut facías, en que el patrono da y el trabajador ha
ce se defíende por Beaucort y por Hinojosa.(191 

Acto Condici6n 

Que se da por el simple hecho del ingreso del trabñja-
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dor a la empresa, se le aplica un estatuto objetivo, -

íntegrado por las leyes y los contratos colectivos, en 

cuya f ormaciOn no participa cada trabajador y que se -

modela, no en atención al interés de uno o varios tra

bajadores, sino en atención al inteiés de todos los ªE 
tuales y de los futuros, en suma en contemplaci6n del 
interés de la clase trabajadora.{20) 
Prestaci6n Efectiva 

La aplicación del Derecho del Trabajo, principia en el 
momento en que el trabajador ingresa a la empresa, -

quiere decir, la iniciación del trabajo es el presu-
puesto indispensable y el hecho que impone imperativa
mente la aplicaci6n del ordenamiento laboral~(21) 
Servicio Subordinado 

La relación de trabajo no nace de un acto de voluntad, 

sino de un Estado de Nercesidad, la cual no atenta en 

contra del art. S Constitucional, que dispone que " a 
nadie se podrá obligar a prestar trabajos personales 

sin su consentimiento", parque el estado de necesidad 

determinante del nacimiento de la relación no puede -
-confundirse con una obligación.(22) 

La reglamentación en materia laboral y los derechos de 

los trabajadores fueron otorgados por el poder pOblico 

y no fueron presisamente conquistados por los trabaja

dores. 
Desprendemos de lo anterior que en este periodo era im 
posible encontrar una idea clara sobre la relaci6n la
boral y que, por una parte, las patrones se defendian 

y atacaban denodadamente las conquistas laborales, los 
obreros se mavian en planes demag69icos con tendencias 

marcadamente radicales y el gobierno se inclinaba mAs 

por la tendencia demagógica y deformada, dentro de un 
concepto estrictamente juridico, los principios que -

habian quedado plasmados en el articulo 123.(231 

Teoria de la Incorporación 
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El contrato de trabajo no es necesario para que esista 

una relación laboral e inclusive, llega a suponer que 

en el futuro habrA un momento en que sea totalmente -

inecesario la celebraci6n de un contrato de trabajo. 

Para desprender tales conclusiones se coloca el citado 

autor en el supuesto de que al ley, los reglamentos y 

los contratos colectivos regulan estrechamente todas -

las faces de la relación laboral y entonces, simpleree~ 

te, aunque un individuo preste servicios en beneficio 

de otro y caiga dentro de los supuestos legales o con~ 

titucionales,·habrA nacido esa relación laboral con tQ 

das sus consecuencias.(24) 

Teoría de la Adhesi6n 

Un simple acto de adhesión da origen al vinculo con--

tractual y provoca la desaparici6n de la autonomia de 

voluntad. 

De ah! que los adeptos a la teoria de la relaci6n ha-

gan hincapie en la incorporación del trabajador a la -

empresa y en su calidad de miembro de ésta, es decir -

de un ente colectivo, aunque sólo fuera en sentido so

ciológico, pero con proyección al campo juridico. 

Realización efectiva de su actividad, en esta la reta

ci6n de trabajo, surge con el ingreso del trabajador 

en la empresa, lo que implica la aceptación de las co~ 

diciones de trabajo predeterminadas por via general, -

como la sucesión de servicios prestados, se origina en 

el hecho de que el trabajador ocupa un lugar en la em

presa, siendo tal hecho el generador de la relación de 

trabajo.(25) 
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El Derecho del Trabajo, no protege los acuerdos de vo

luntades sino el trabajo mismo, pues su misión no es -

regular un intercambio de prestaciones, sino, asegurar 

la salud y la vida del hombre y proporcionar al traba
jador una existencia decorosa. La Relación de Trabajo 

es una situación jurldica objetiva qu~ se crea entre -

un trabajador y un patrón para la prestación de un tr~ 

bajo subordiando, cualquiera que sea el acto que le de 

origen en virtud del cual se aplica al trabajador un -

estautto objetivo, integrado por los principios, ins-

tituciones y normas de la declaración de derechos so-

ciales, ae ia ley de trabajo, de los convenios intern~ 

cionales, de los contratos colectivos, contratos ley y 

de sus normas supletorias. ( 26} 

a.- el hecho constitutivo de la relaci6n es la presta

ci6n de un trabajo subordinado.(27) 

b.- la prestación de trabajo, por el hecho de su ini-

ciación, se desprende del acto o causa que le dio ori

gen y provoca, por si misma, la realizaci6n de los --

efectos que derivan de las normas de trabajo, esto es, 

deviene una fuerza productora de beneficio~ para el ~

trabajador. ( 28) 

c.- la prestación del trabajo determina inevitablemen

te la aplicación del derecho del trabajo, porque se -

trata de un estatuto imperativo, cuya vigencia y efec

tividad no depende de la voluntad del trabajador y del 

patrono, sino exclusivamente de la prestación del tra

bajo. ( 29) 

d.- la prestación del trabajo crea una situación jurí

dica objetiva que no existe con anterioridad, a la que 

se da el nombre de relación de trabajo.(30) 

En el contrato, el nacimiento de derechos y obligacio-

nes de cada una de las partes depende del acuerdo de -
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voluntades.(31) 

Y que el derecho comparado lo define: 

La comisi6n reformadora del Código Civil Argentino en 
su proyecto de 1936, establece en el articulo 1073: 11 

Las reglas del presente titulo se aplicar,An a las pre! 
taciones de servicios de quienes prometen trabajar ba

jo la direcci6n de otra persona por tiempo determinado 
o no, mediante un salario que deberá pagarse en moneda 

nacional. Igualmente regirAn para el trabajo que se -

l~evase a cabo en el domicilio del empleado, cuando la 
rétribuci6n cónsistiere en un precio por pieza conclui 

da siempre que los servicios continuen después de la -
entrega.(32) 

El Código Federal de las Obligaciones en Zuiza, del -
año de 1881, define el contrato de trabajo en el arti

culo 319, expresando que es aquel por el cual una per
sona, el trabajador se obliga hacia otra el patrono -

a prestar servicios por un tiempo determinado a cambio 
del pago de una remuneraci6n. Habrá igualmente contra
to de trabajo aOnque la remuneraci6n no sea calculada 

en razón del tiempo sino del trabajo prestado, con tal 
de que el trabajador sea empleado por un tiempo detet

miando o indeterminado.(33) 
La Ley Española del Trabajo de 1932 dice " se entende

r! por contrato de trabajo cualquiera que sea su deno

minaci6n, aquél por virtud del cuAl una o varias pers2 
nas se obligan a ejecutar una obra o a prestar un ser

vicio a uno o varios patrones, o a una persona jur!di
ca de tal carActer, bajo la dependencia de estas por -

una remuneración sea lo que fuere la clase o forma de 

ella.(34) 
El C6digo Civil AlemAn de 1900, define el contrato de 
trabajo en el articulo 6 " contrato de trabajo es aquel 

por el cual quien promete el servicio se obliga a pre! 

tarlo y la otra parte se obliga a pagar la remunera---
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ci6n convenida.Objeto de este contrato pueden ser ser
vicios de cualquier género.(35) 

Finalmente mencionaremos el articulo 20 de la minuta -
de la Nueva Ley Federal del Trabajo en México, se en-

tiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el 

acto que le dé origen, la prestaci6n de un trabajo per 

sonal subordinado a una persona, mediante el pago de -
un salario. 

Contrato Individual de Trabajo, cualquiera que sea su 

forma o denominación, es aquél por virtud del cual una 
persona se obliga a prestar a otra un trabajo subordi~ 

nado, mediante el pago de un salario-

La prestación de un trabajo a que se refiere el pArra
fo primero y el contrato celebrado producen los mismos 
efectos. 

Nos damos cuenta que ya no se le dan, a las relaciones 
de trabajo un origen necesariamente contractual¡ como 

lo hacía la ley de 1931, en la que no se mencionaba la 
relación, sino que se hablaba del contrato de trabajo, 

es decir se segula la teoria contractualista como lo -

hace el articulo 123 de nuestra constituci6n en el --
apartado A,. La relación de trabajo en conclusión es -

la incorporación del obrero a la empresa; teniendo co
mo fuente el servicio prestado por parte del trabaja-

dar y el pago del salario por el dador del trabajo.(36 
En la relación de trabajo, iniciada la actividad del -

trabajador se aplica autornAticamente e imperativamente 

el derecho objetivo. Para poder dar una definición de 
lo que se entiende por relación de trabajo, primero t~ 

nemas que entender el significado de la palabra " rel~ 

ción "; al respecto se han dado varios conceptos, para 
nosostros mencionaremos los establecidos por Cabane--

llas que dice 11 la palabra relación proviene de la voz 
latina " realio 11

, que significa conexión de una cosa 

con otra, correspondencia u enlace entre dos cosas ",y 

por Hueck que define " por primera acepción, relación 
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de trabajo, significa un vinculo de obligaci6n dimane~ 

te de un contrato de trabajo". La relación de trabajo 

viene as1 a designarse como una obligación y un estado 

6 condición de ejecución: en el sentido de perfección 

del vinculo a través del contrato de tra~ajo el que -

apoya en sus efectos. Es el contrato el que fundamenta 

la obligación de una prestación de servicios. " En sen

tido distinto, se manifiesta una segunda signif icaci6n 

del término relación de trabajo; con arreglo a esta s~ 
gunda aceptación se entiende por relación de trabajo, 

t0da relación obligatoria laboral indistintamente tan

to si procede o se origina de un contrato de trabajo o 

de un especial fundamento juridico; ley, disposición o 

reglamento oficial, etc " es decir que se mantiene la 

existencia del contrato de trabajo, como fuente de la 

relaci6n de trabajo, aunque también hace mención de 

otras causas que la producen.(37) 

" Una tercera significación del término relación de 

trabajo deja al descubierto en toda su magnitud el pr~ 

blema bAsico y fundamental en la doctrina de la rela-

ci6n de trabajo que estudiamos, se entiende en este -

tercer concepto, por relaci6n de trabajo, una relación 

de ocupación se determina y origina por el trabajo de 

hecho independientemente de que existe o no una oblig~ 

ci6n de prestar el servicio. " Como consecuencia de es

ta significación o concepto de relación de trabajo en 

cuanto disgregaba el contrato como causa y la relación 

como efecto, hubo de plantear el problema de que ef0c

tos juridicos hablan de producirse por el contrato de 

trabajo y de cuáles habian de dotarse a la relación de 

ocupacibn.(38) 

Dados los términos expresos y exclusivamente <le esta -

concepción cuanto mAs predominio hubiese de darse a -

uno de los dos elementos, tanto mAs el otro quedaria -

desprovisto de efectos, contrato de trabajo y relación 

constituyen dos elementos contradictorios o encontra--
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dos en la teor!a de la relaci6n de trabajo. 

Tal concepto de la relación de trabajo da una dirección 

diferente al desarrollo de la doctrina de trabajo, lle
gando as! a un cuarto concepto de la relación de traba

jo en el que 11 se comprenden la totalidad de relaciones 
que median entre el empresario y todos los que dan un -

trabajo, que a juicio de Siebert carece de interés.(39) 

Cabanellas, concluye que se pueden ac~ptar dos acepcio
nes de la relación de trabajo; una restringida, para s~ 

ñalar una efectiva prestación de servicios, exista o no 

el contrato de trabajo, sea esto nulo o impuesto, com-
prendiendo la sumisión por parte del trabajador, su em

pleo o la realizaci6n efectiva de su acto. Y la amplia 
utilizada·p~ra designar la sucesión de servicios pres

tados por un mismo trabajador a una empresa, con pres

cindencia de la diversas modalidades y cambios produci 
dos por la alteración en la propiedad de aquél. Aqui -

en estas acepciones se mantinen plenamente el contrato 
de trabajo, qeu se podrA perfeccionar pero no suprimi~ 

se. 140 l 
En conclusión la relaci6n de trabajo expresa un estado 
de orden juridico entre quien trabaja y quien aprovecha 

el resultado del servicio prestado. 
Los derechos y las obligaciones vienen siendo el circu

lo juridicot ya sean determinadas por las partes, la 

que indique la ley o algOn estatuto 3eg6n el caso. 

Uno de los vinculas es el salario, que el dador del 

trabajo debe dar al que presta sus servicios, a6n cua~ 

do no se haya convenidot al respecto, podemos decir -
que el salario, segbn el articulo 82, 11 es la retribu

ción que debe pagar el patrbn al trabajador por su tr~ 

bajo n. 

Habiendo dado una noción de lo que se entiende por re

lación y salario, que juntos con los servicios presta

dos, la permanencia y el fin perseguido por el trabaj~ 
dar nos da una idea de lo que se entiende por relación 
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de trabajo; ya podemos citar algunas definiciones que 

se han dado en la legislación y en la doctrina . Entre 

los autores que han definido la relación de trabajo en 

nuestra doctrina, podemos mencionar al maestro Castor~ 

na, quien sostiene que " la relación o contrato de tr~ 

bajo en la suma de vinculas jurldicos que se crean en

tre quienes prestan servicio personal y permanent~, b~ 

jo la dirección y dependencia de una persona ". 

No estando de acuerdo con esta Cltima que se refiere a 

l~ dependencia y dirección del patrón; pues como hemos 

eXpresado en un principio, el sujeto que presta el se~ 

vicio lo puede hacer a dos o más personas en la misma 

época y consecuentemente no depender de la remunera--

ci6n percibida por un solo dador de trabajo. En cuanto 

a la dirección no puede dar el caso que el patrono sea 

una persona sin ningdn conocimiento de alguna ciencia 

o arte; no pudiendo dirigir por ese hecho el trabaja-

dar contratado en esa época. 

Carbello d Mendoza nos dice que " el contrato de trab~ 

jo representa la relación jurldica establecida ante la 

persona, que con fin determinado, presta su propio seE 

vicio material o intelectual y la otra que de ello ~-

aprovecha o saca ventaja o utilidad. En esta defini--

ci6n el fin determinado serla la retribución ]Unto a -

un servicio prestado y el dador de trabajo el que aprQ 

vecha el producto de la energla de trabajo del primero 

( 41) 

Cabanellas, la define diciendo que " es aquel que tie

ne por objeto la prestación continuada de servicios -

económicos y por lo cual una de las partes da una rem!! 

neraci6n o recompensa a cambio de disfrutar o de ser-

virse, bajo su dependencia o dirección óe la actividad 

profesional de otra. El_ esfuerzo productivo debe en t~ 

dos los casos, recibir una compensación equitativa de 

aquel que obtiene los beneficios.(42) 
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Krotoschin, 11 es una subespecie de la locaci6n de ser

vicios, es aquella prestación de servicios en que el -
locador se obliga a prestar servicios en calidad de -
trabajador dependeinte.(43) 

Mario de la Cueva, " es aquel por el cual una persona 

mediante el pago de una retribuci6n subordina su fuer
za de trabajo el servicio de los fines de la empresa. 
(44) 

Por ende la prestación del trabajo proviene inmediata
mente de un acto de voluntad del trabajador; pero los 

efectos que se producen provienen, fundamentalmente, -
de la ley y de los contratos colectivos, pues, conte-
niendo estos ordenamientos, beneficios minimos, siem-
pre es posible que se establezcan prestaciones m!s el~ 
vadas .. 

El ingreso del trabajador a la empresa, su enrolamien

to en el orden juridico objetivo de la misma, era un -
acto condición. 
n Donde hay una prestación de trabajo subordinada, ahi 

hay una relación de trabajo a la que se aplicarA el e~ 
tatuto laboral ". 

La formación de una relaci6n de trabajo, es un imposi

ble sin la concurrencia de la voluntad del trabajador, 
art. 5 constitucional-
La necesidad de un acuerdo de voluntades previo a la -

iniciación de la prestaci6n del trabajo; por lo contr~ 

río, el parrafo del articulo 20, " cualquiera que sea 
el acto que le de origen, señala la posibilidad de un 
acuerdo ". 

" Que la esencia de la doctrina nueva consiste, por -
una parte; en que el acuerdo de voluntades no es un r~ 
quisito inevitable para la formación de la relación, -
que este acuerdo de voluntades no podrA ser el rector 

de la vida de la relación; porque esa función la cum-

ple, y otra vez repetimos una idea ya expn~sta, un es-

1 
1 



p. 18 
tatuto, la ley y los contratos colectivos, entre otros 

ordenamientos que estA en.una evolución permanente que 

no puede ser detenida por el acuerdo de voluntades ar! 

9inario, pues, por el hecho de la presta:i6n del trab~ 
jo, la relación adquiera una vida propia, lo que se -
transforma por principios que también le son propios. 

El efecto de la presunción fue " hacer producir conse

cuencias jurldicas al hecho puro de la prestación de -
un servicio personal ", las que consistieron en la --

c;eaci6n de una presunción juris tantum en favor del -
trabaajdor; a quién le bastaba la prueba de la existen 

cia del servicio personal para arrojar sobre el empre
sario al carga de la prueba de la inexistencia del ca~ 

trato de trabajo previo o de la existencia de un con-
trato distinto de prestación de servicios.(45) 
El Derecho Civil, entreg6 a un supuesto acuerdo de vo

luntades libres del trabajador y del patrono la deter
minacibn del contenido de la relación de trabajo.(46) 
Era de la relación individual de trabajo a la etapa de 
la negociación y contratacion colectiva, en la cual la 

determinación de las condiciones de trabajo para tod.os 
y cada uno de los trabajadores, es el resultado de la 
lucha de las dos fuerzas sociales que viven dentro de 

la empresa; el trabajo y el capital ". 51 consideramos 

ahora esta condición nueva de la relación de trabajo, 

encontramos que su contenido ha dejado d~ tener una -
fuente sub~~tiva, como es el acuerdo de voluntades de 

un trabajador y un patrono, y que ha quedado sustitui
da por un estatuto objetivo, lo que a su vez confirma 

el paso del subjetivismo contractualista del derecho 
civil a una situaci6n objetiva que constituye lo ese~ 

cial de la relaci6n de trabajo.(47) 
No corresponde a la ley decidir las controversias doc

trinales por lo que se considero conveniente tomar co-

mo base la idea de la relación de trabajo, que se def ! 
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ne como la prestac~6n de un trabajo personal subordin~ 

do, mediante el pago de un salario independientemente 

del acto que le d~ origen, pero se adopto también la -
idea de contrato, como uno de los actos, en ocasión -

indispensable, que pueden dar nacimiento a la relación 
de trabajo.(48) 

" Acuerdo previo de voluntades como un acto generador 
de la prestación de trabajo ". {49) 
11 Seg6n la exposición de motivos, contrato; estriba en 

que el trabaj~dor adquiere la obligación de poner su -
energia de trabajo a disposición del patrono a partir 

de la fecha estipulada y en que el empresario obtiene 
el derecho.de utilizarla y asume la obligación de pa-

gar el sal~rio ".(50} 

La relación de trabajo si puede nacer de un contrato. 

No debe olvidarse que en el Derecho civil, existen mul 

tiples contratos que se estrcturAn, bAsicamente, sobre 

obligaciones de hacer, sin que con ello atente 11 a la 
idea de la dignidad del trabajo humano, y el principio 

de que ónicamente las cosas que estAn en el comercio -

peuden ser objeto de contrataci6n ".(51) 
El hecho constitutivo de la relación de trabajo si co~ 

siste en al prestaci6n de un servicio subordinado pero 

siempre, como antecedente, existirA un acto jurldico. 
(52) 

La relaci6n de trabajo, nace de un estado de necesidad 

Claro estA que ello no atenta en contra del art. 5 --
constitucional~ porque el estado de necesidad determi

nante del nacimiento de la relación no puede confundiE 
se con una obligaci6n.(53) 
Los contratos civiles s6n dinámicos, en aplicación de 

la formula ribus su stantibus, que significa que en -

los casos de excesiva onerosidad se podrA modificar -

las obligaciones en lo necesario para mantener el equi 

librio prudente segó.n el art •. 2455 del Código Civil -

del D.F.(54) 



p.20 

La intervención del Estado, para disminuir el imperio 

de la voluntad de las part~s en aquellos casos en que 

el interes social 6 el interes p6blico pueda resultar 

afectado. 

La relación de trabajo, tiene un carácter institucio-

nal; los aspectos, condiciones y supuestos concurren-

tes no dependen de los sujetos, s6n de aplicación for

zosa. En el momento en que se establece la relación, -

las nromas de trabajo surgen simultáneamente y rigen -

la relaci6n.(55) 

La relación de trabajo es una institución juridica --

constituida por un conjunto de reglas impuestas por el 

Estado, que forman unidades. Las partes solo tienen -

eventualmente la facultad de prestar su adhesión; des

pués de hacerlo, su voluntad resulta intrascedente y -

los efectos de la institución se producen de una mane

ra autom!tica.(56} 

a.- las normas relativas son impuestas por el Estado e 

integran una unidad, de tal forma que todas regulan la 

relación de trabajo, 
b.- la imposición de las normas jurldicas es automáti

ca, como resultado de los hechos concretos de prestar 

y recibir el servicio, 

c.- la relación laboral es una idea de obra, que se -

realiza y tiene permanencia juridica en un medio so--

cial determinado, 

d.- los miembros de la relación de trabajo, patrón y -

trabajador persiguen finalidades comunes, impuestas -

por la ley; el equilibrio y la justicia social, 

e.- las finalidades comunes permiten establecer activ! 

dades reciprocas; la conducta de uno de los sujetos -

afecta al otro, 

f.- tanto la idea de obra como la organizaci6n, su fi
nalidad y las relaciones entre patrón y trabajador se 

encuentran reguladas por un ordenamiento juridico dc-

terminado. ( 57} 
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Pero Morín, dentro de la teoria anticontractualista, -

niega el carActer éontractual.al vinculo laboral, fun
d4ndose en dos razones: 

a..- la circunstancia de estar predeterminado por la 

ley y por otras fuentes normativas, el contenido de la 
relaci6n de trabajo, 

b.- su actual modo de cor.stitución.!SB) 

El acto de adhesión a un reglamento abstracto, previa

mente establecido o la f orrna en que el vinculo se pro
duce o se desarrolla, carece de elementos esenciales -

para configurar la concepci6n tradicionalista del con
trato. ( 59) 

Pero Cesarino, manifiesta que predominan las dísposi-

c\ones legales sobre las condiciones de trabajo:{60) 
a.- la que reunen el contrato de trabajo, exclusivarnen 

te una relación de admisión, de inserción en una empr~ 

sa, 

b.- la que hace surgir la relación de trabajo del sim

ple hecho de la ocup~ción del trabajador en una empre

sa dada, independientemente de la intervención de un -
contrato.(61) 

Dentro de las teorias administrativas, se cita la de -

acto de adhesión, que consist~ en que el trabajador ~
al entrar a formar parte de una empresa, se adhiere a 

las condiciones laborales prefijadas por el Estado a -

esa entidad. ( 62) 

Por lo que hace a la teoria de la incorporaci6n al em

pleo, Molitor señala que la dispo~ici6n de la fuerza -

de trabajo del trabajador, procede de l~ incorporación 
p incusiOn en la explotaci6n, y que la ordenación y r~ 
glamentaci6n mjsma no trae su origen o procedencia de 

un negocio jurt.dico o contrato, pues presupone solame.!! 

te una voluntad de hecho.(~3) 

La relaci6n de trabajo como ejecución del contrato de 

trabajo es concretar dicho término a la ejecuciOn del 

contrato de trabajo¡ por ~lle cabe concebir tal rcla-
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ci6n como de hecho, en tanto que el contrato de traba

jo se estima como una relación de derecho. Empero, co~ 

trato y relación de trabajo se confunden prácticamente 

por mas que pueda darse y se dé, la excepción de esta

blecer las partes un compromiso de trabajo, un contra
to con fijación de plazo para su ejecuci6n; la norma -

consiste en que el contrato se formaliza por la prest~ 

ción efectiva de servicios. 

La relación de trabajo al ser ejecución del contrato, 

c~nstituye un~ prestación, mientras que del contrato -

derivarla, exclusivamente, una relación jurídica; en-

tendiendo por ésta el vinculo o lazo entre el sujeto -
activo y el pasivo, en lo que es objeto propio del de

recho; por lo cual se entenderA por relación de traba
jo, el vinculo o lazo entre dos sujetos - patrón y tr! 
bajador - que participan en la realización efectiva de 

la prestación de servicios.{64) 
Una situación de hecho, la prestación de servicios re~ 
lizados por una persona en beneficio de otra, resulta 

suficientemente para que se originen obligaciones, stn 
importar que estas provengan de un contrato, de act~s 

materiales o de situación de hecho. A Juicio de Casto

rena, efectuada la prestación de servicios, entra en -

jeugo la ley.(65) 



p. 23 

C. LOS ELEMENTOS DE LA RELACION DE TRABAJO 

De acuerdo con el articulo 20 de la Ley de la materia 

éstos s6n los elementos esenciales para una relación -
de trabajo. 

a.- Sujetos, como se desprende de los articules a y 10 

de la Ley, trabajador es la persona fisica que presta 

a otra, fisica o moral, un trabajo personal subordina

do y patrón es la persona f isica o moral que utiliza -
los servicios de uno o varios trabajadores. 

b.- Prestación que de acuerdo como lo regula el artlc~ 

lo 21, ésta debe ser efectiva 6 sea que puede existir 
contrato de trabajo, pero no implica la realizaci6n de 

un hacer 6 actividad humana, lo cual y aunque esta re

gulación lo entiende como un sinónimo no es tal, ya -
que la relación y siguiendo la teorla de la incorpora

ción como de la necesidad de Oe Buen, se da desde el -

momento de la prestación de un servicio aunque no exi~ 
ta contrato formal. 

c.- Subordinación, se entiende, de una manera,qeneral 

la relación jurldica que se crea entre el trabajador y 

el patrono en virtud de la cuAl estA obliqado el prim~ 

ro, en la prestaci6n de un servicio a cumplir sus obli 
gaciones y las instrucciones dadas por el se~undo para 

el mejor desarrollo de las actividades de la empresa. 
Relaci6n de Subordinaci6n, como una facultad jurídica 

del patrón, en virtud de la cual puede dictar los li-

neamientos, instrucciones y órdenes que juzgue conve-
niente para la obtenci6n de los fines de la empresa, y 

como facultad juridica del trabajador, de cumplir esas 

disposiciones en la prestación de un trabajo. (66) 

Relación que nace por el hecho de la prestación de tre 

bajo personal subordinado, por tanto es suficiente pa
ra la relacibn de trabajo, aunque no se haya determine 

do el monto y la forma de pago del salario. De lo que 

se deduce que en salario si bien en el campo de la te~ 
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ria es un elemento constitutivo de la relación, en la 

vida de ella aparece a posteriori, como una consecuen
cia de la prestaci6n del trabajo.(67) 

El poder de mando y el deber de obediencia que la con~ 
tituyen no operan de manera permanente e.ilimitada. 

Existen sólo durante el tiempo de duración de la rela
ción de trabajo, se entiende, durante la jornada de -

trabajo y exclusivamente respecto de lo que suele lla

marse el trabajo contratado.(68) 

d¡- Salario, que como lo define el Capitulo V del Tit~ 

lo Tercero de la Ley, es la retribución que debe pagar 

el patrón al trabaajdor por su trabajo, por unidad de 

tiempo, por unidad de obra, por comisión a precio alzª 
do o de cualquier forma, mismo que se integra con los 

pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratifica-
cienes, percepciones, habitación, primas, comisiones, 

prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o -
prestación que se entregue al trabaajdor por su traba
jo, el cual y como lo establece el articulo 90, debe -
ser remunerador y nunca menor al fijado como mlnimo. 

De Buen - Elementos Esenciales -(69) 
a.- El Contrato como acto bilateral, acuerdo de volun

tades para constituir una relación individual de trab~ 

jo, mismo que es suficiente para crear los derechos y 

obligaciones sln que se integre, de hecho, la relación 

laboral como se afiram en el articulo 20. 

b.- Consentimiento, que siguiendo la teoria de los ca~ 
tratos civiles debe ser expresa por ambas partes sean 

estos entre trabajadores y patrones. 

c.- Objeto posible, sea directo del contrato, que con
siste en la creación o trasmisión de obligaciones e iE 

directo, que es la cosa o conducta sobre la que recae 

la obligación. 
d.- Subordinación se relaciona al deber, al cumplimie~ 

to de ciertos lineamientos que afectan a determinada -
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persona por encontrarse en una situación donde resulta 
Óbligada.(70) 

El mundo, tanto ideal como real, la naturaleza al ---
igual que la persona, al establecer relaciones, lo ha

ce sobre alguna de estas bases, coordianci6n, supone -

un principio de igualdad; supraordenaci6n, que establ~ 

ce la relación de superior a inferior 6 subordinación, 
que establece la relací6n de inferior a superior. Dif! 

cilmente existe un trato natural humano que escapa a -
cualquiera de estas relaciones.(71} 

Cuando la subordinación es absoluta desaparece la per
sonalidad lesiona la dignidad, impide el desenvolvimi~ 

to, no permite a cada quién realizarse en la esfera de 
la propia capacidad, aptitud y demás. Sólo la subordi

naci6n que se refiere al orden jurídico, permite el -

respeto a la dignidad del ser humano.(72) 
En la ejecución de los contratos de trabajo, la subor

dinación aparece como consecuencia de la facultad que 

tiene el empleador para encaminar la actividad del tr~ 

bajador dentro de lo pactado y de acuerdo con sus int~ 

reses, mediante la potestad que se reserva, siempre e~ 
cuadrado dentro de la ley, de dirigir, ordenar y con-

trolar. (73) 
La prestación de servicios, tiene un doble aspecto, en 

sentido genérico, es la actividad que realiza el ser -
humano en la empresa o fuera de ella, y en sentido re~ 

tringido, es la actividad que se lleva a cabo en una -
empresa, siendo esta la que determina la diferencia y 

permite la distinci6n para sujetar la actividad de la 
ley es la subordinaci6n.(74) 
Para que ésta exista se deben dar los siguientes aspe~ 

tos, la facultad jurídica del patrón para señalar los 

lineamientos normativos para la prestación de los ser

vicios y la obligación jur!dica del trabajador de cum

plir con los lineamientos señalados para la prestación 
de los servicios de acuerPo con la Ley, los contratos, 
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la costumbre, su capacidad y habilidad. Justa retribu-

ción, tanto la relación de trabajo como el contrato de 

trabajo, por referirse al mismo hecho social, el que -

una persona presta su fuerza y su energla para desarr2 
llar labores en beneficio o en interés de otra, media~ 

te una retribución, tienen los mismos elementos esen-
ciales. ( 75) 

El primero de estos elementos que caracterizán la si-

tuación jurldica, es el hecho de que debe ser precisa
m~nte una persona fisica la que preste el servicio, -

mientras que qui~n lo recibe puede ser una persona ju
rldica; esta situación se desprende naturalmente de -

que el objeto de la relación jurldica es la aportación 
del esfuerzo personal, que requiere de la voluntad del 

trabajador, por lo que bAsicamente es necesario que -
sea una persona flsica la que señale su voluntad de -
trabajar y aporte la energia que posee o sus conoci--

mientos o especializaciones.(76) 
El segundo de estos elementos y que lo caracterizaban, 
se refiere a quién recibe los servicios debe tener la 

facultad de señalar cual es la actividad que desea le 
sea prestada, el lugar y la oportunidad en que ello ·a~ 
be suceder. Dicho en otras palabras tiene la facultad 

de mando, con las correlativas obligaciones por parte 

del trabajador de la obediencia.(77) 

Por 6ltimo es bAsicamente necesario que exista la obli 

gaci6n del empleador de pagar una justa retribuci6n -

por el esfuerzo realizado al trabajador; es decir que 

exista la obligaci6n de pago del salario o sueldo, -
pues de otra manera no se estarla en presencia de una 

relación de trabajo, sino tal vez de una subordinación 

fincada en la esclavitud.(78) 

Cuando se dan las tres caracterlsticas Sine Qua Non a 
que nos hemos referido, s1 hay documento en que se es

tipule, se estarA en presencia de un contrato de trab~ 
jo, si no existe tal documento estaremos contemplando 
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una relación de trabaja.(79) 

Ambas formas juridicas estAn reconocidas en la mayor -
parte de las _legislaciones modernas de trabajo y parti 

cularmente en la Ley Federal del Trabajo Mexicana, don

de en forma expresa se le reconoce igual fuerza y valor 
(80) 

Todos sabemos que las leyes regulan las relaciones en-

tre los particulares como sucede en el caso del trabajo 
protegiendo los minimos en lo que se refiere a las obli 

gacioens patronales y las m!ximas en el desarro~lo del 
esfuerzo personal, fundamentalmente esto último para -
evitar la fatiga, el agotamiento la exposición de los -

trabajadores a la enfermedad o el accidente, en conclu

sión a la inseguridad jur!dica en al prestación de un -

trabajo personal subardinado.(81) 
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D. REQUISITOS DE FORMACION Y VALIDEZ DE LA RELACION DE 

TRABAJO. 

La concepción contractualista de la Ley de 1931 y la r~ 

misión que hacia su articulo 16 al derecho comOn, obli

gó a la doctrina laboral a considerar la formación, la 

vida y los efectos de las relaciones de trabajo en apl! 

caci6n de las normas de derecho civil que marcan los r~ 

quisitos de existencia y validez de los contratos y de 

s~ teoria de ~as nulidades.(82) 

Aubry et Rau - Acto Inexistente - es aquel que no ha p~ 

dido formarse en razón de la ausencia de un elemento 

esencial para su existencia.(83) 

Aubry et Rau - Nulidad - ataca los actos que se ejecu

tan materialmente en contravenci6n a un mandato o a una 

ley imperativa o prohibitivo, o protege a personas de-

terminadas. ( 84) 

La doctrina sobre la inexistencia y la nulidad en el -

derecho individual del trabajo tiene que partir de la 

distinción entre relación y el contrato de trabajo.(85) 

Corresponde a las ideas del articulo 5 de la Ley Nueva; 

La Ley habla exclusivamente de la renuncia de los dere

chos de los trabajadores, porque el derecho del trabajo 

es el estatuto de la clase trabajadora, y porque contig 

ne los derechos mínimos de los trabajadores.(86) 

La finalidad del derecho del trabajo, son la protección 

del hombre y de su energla de trabajo.(87) 

Las condiciones de trabajo constitucionales, s6n bencfi 

cios minimos y las normas que las contienen son derc-

chos imperativos.{88) 

Y las renuncias de las disposiciones no producen ningOn 

efecto leg~l.(89) 

La nulidad de unu clAusula no produce la nulidad de la 

relación o del contrato de trabajo y en todos estos C! 
sos se entenderA que rige la Ley o las nromas supleto

rias en lugar de las cl~usulas nulas.(90) 
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La falta de consentimiento, esto es, la ausencia de v2 

luntad para realiz~r el acto, produce su inexistencia, 
esa doctrina no es aplicable el derecho del trabajo, -

pues si se analiza la cuestión desde el angulo del tr~ 
bajador, podrA éste separarse del trabajo en cualquier 
tiempo con apoyo en el articulo S constitucional.(91) 

La edad minima de admisi6n al trabajo se encuentra re
gulada en el articulo 22 de la ley y que a la letra r~ 

za " queda prohibida la utilización del trabajo de los 
menare~ de catorce años y de los mayores de esta edad 

y menores de dieciseis que no hayan terminado su educ~ 
ci6n obligatoria, salvo los casos de excepción que --

apruebe la .autoridad correspondiente en que a su jui-

cio haya compatibilidad entre los estudios y el traba
jo ".(92) 

La capacidad de los trabajadores y patrones 
a) Los menores trabajadores en el articulo 23 de la 

Ley. 

b) La incapacidad del patrono, la relación no puede -

darse por terminada y nos apoyamos en una aplicación -

anal69ica del articulo 39 segó.o el cual, " en tanto -
subsista la materia del trabajo, la relaci6n debe sub

sistir. (93) 
La teorla de los vicios del consentimiento y el dere-

cho del trabajo.(94) 
Principio de honeStidad y buena fe en las relaciones -

entre los hombres como lo dispone los artlculos 47 --
fracci6n I y 51 fracción I de la ley para trabajadores 

y patrones. 
El trabajo en actividades illcitas, concepto de lici-

tud o ilicitud que no se refiere ni puede referirse a 
la energia~ humana de trabajo considerada en si misma, 

pero si en la actividad a la que se destina; de ahi -

que lo ilicito se define como toda actividad contraria 

a las leyes o a las buenas costumbres como asi lo est,!. 
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blece el articulo 4 de la ley.(95) 

El problema de las formalidades en las relaciones de -
trabajo como lo regulan los articulas 21, 24, 25, y 26 

de la Ley, se debe distinguir entre Presunción laboral 

y Hecho real, entre fijaci6n por escrito·de las condi
ciones de trabajo y la ausencia de documento, distin-

ci6n esta Cltima que permite fijar el sentido del pA-
rrafo segundo del articulo 26, " la falta de documento 

en el que deben constar las condiciones d~ traba)o es 
i~putable al patrono 11

, proposici6n que tiene por obj~ 

t~ primer~mente, que el trabajador, no obstante la fal 
ta del doc~mento de condiciones de trabajo, disfrute -
de todos los derechos que derivan, por una parte, de 

" las normas de trabajo 11 y por otra, de los " servi
cios prestados 11 y en segundo lugar que puede ejercite. 
r las acciones que de ahi surjan.(96} 
Mutuo consentimiento, aQn cuando se quiera ver en el -

contrato de trabajo un contrato de adhesión, sea que -
las condiciones emanen del empleador que las fija en -

forma unilateral, sea que se deduzcan de alguna regul~ 
ci6n colectiva prestablecida, de ahi que sea necesario 

establecer quienes pueden dar el consentimiento valió~ 
mente y como ha de dárselo. La primera cuestión se re

fiere a la capacidad de celebrar un contrato de traba

jo, la segunda a su forma.(97) 
Capacidad para contratar, tanto una persona física co

mo colectiva o jurldica puede celebrar un contrato de 
trabajo como empleador, mientras sólo personas (isicas 
pueden ser trabajadores. A la aceptación del vinculo 

como contrato de trabajo, obsta la falta de d~penden-
cia personal y, en general, del componente jurldico -

personal y comunitario que se caracteriza al contrato 

de trabajo y que no se da en el caso de una sociedad. 
La falta de capacidad, da como consecuencia, que el -

contrato no concluya y que ~e d~ solo una relación de 
hecho, e impide la formación del contrato, nulidad de 
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pleno derecho, contrato de trabajo que se reputa váli

do hasta la declaración judicial de nulidad, mAs una -

vez pronunciada ésta, la declaraci6n produce efectos -

retroactivos, por tanto, aplicando esta regla general 

al contrato de trabajo, también en el segundo sistema, 

en que la nulidad depende de la declaración judicial, 

se considerarla que desde el principio no hubo nada -

mAs que una relación efectiva de trabajo y no una rel~ 
ción contractual. ( 98) 

Se sostiene, con razón, que en la relación de trabajo, 

no es posible que parte restituya a la otra lo que en 

virtud del acto anulado hubiese recibido.(99} 

Vicios de~ ~onsentimiento, que sea vAlido tanto en una 
relación de hecho como contractual, que el error sobre 

la persona del trabajador, sea como lo dispone el art! 

culo 18 de la ley, que en caso de duda, prevalecerA la 

interpretaci6ó mAs favorable al trabajador y que el -

error respecto del rendimiento del trabajador se este 

como lo establecen los articulas 27 y 57 de la Ley. 

La consecuencia de un error esencial puede consistir -

en la impugnabilidad del contrato por esta causa, pero 

entonces se plantea el mismo problema y la misma situ~ 

ci6n que en hipótesis del contrato nulo o anulado.(100) 

La Forma del contrato de trabajo, no exige en general 

forma determinada sea que se celebre verbal a a~n tAci 

tamente, haciendo consistir esta en la prestación efe~ 

tiva del trabajador, a6nque se ignore la causa que le 

dio origen a excepci6n en empleos de mas alta catego-

ria serAn por escrito en los cuales se deberán obser

varse las disposicic.·n~., contenidas en l\Js art!l!ulos 24 

25, 26 y 31 de la Ley, que en conclusión la falta de -

6ste por escrito 11 no priva al trabajador de los dere

chos que deriven de las normas de trabajo y de los seE 

vicios prestados " asi como del principio de la incor
poración que de las condiciones a categoria igual por 
las normas de contratacion colectiva, formalidad 
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" ad probationem " ya que la forma sólo es exigida -

por la Ley o por las partes a los fines de la prueba.
(101) 
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ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 
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El principio fundamental en la legislación y en la do~ 

trina de México es la absoluta igualdad en el trato a 

todos los trabajadores, sin ninguna distinción resul-= 

tante de la naturaleza del trabajo realizado. 

En verdad, todos los trabajadores son seres humanos, -

en el uso o goce de los mismos derechos fundamentales. 

Entre esos derechos debemo? incluir el derecho al tra

bajo, por si mismo nivelador de los individuos, dere-

chos que .deben ser llevados hasta sus consecuencias 01. 

timas, en cuanto a la aplicabilidad de todas las nor-

mas generales de protección que el derecho confiere al 

trabajador. 

Esa nivelación, como principio, además de ser cientlfi 
camente correcto, nos parece, politica y juridicamente 

no solo justa sino también la ánica admisible. 

La estabilidad en el trabajo es un principio que otor

ga carácter permanente a la relación de trabajo y hace 

depender su disolución 6nicamente de la voluntad del -

trabajador y sólo excepcionalmente de la del patr6no, 

del incumplimiento grave de las obligaciones del trab~ 

jador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los 

sujetos de la relación, que hagan imposible su conti-

nuaci6n. ( 1) 

Es un principio creador de un derecho para el trabaja

dor u nunca un deber para él. 

La estabilidad en el trabajo es la certeza del presen

te y del futuro. 

La estabilidad en el trabajo posee una naturaleza do-

ble; es un derecho de cada trabajador a " permanecer " 

en su trabajo en tanto no incumpla sus obligaciones y 

no de causa para su separación; pero es al mismo tiem

po la " fuente de garantia " de otro principio funda--
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mental en la vida del trabajador, que es el derecho de 

" antiguedad en el trabajo ". 

La permanencia, persistencia o duraci6n indefinida de 

las relaciones de trabajo, creadora de un derecho de -

propiedad sobre una cosa inmaterial y como un derecho 

real nuevo erga homnes. 

La exigencia de una causa razonable para su disolución 

siendo fuente y garant!a que por el tiempo, s0 adqui~

ren derechos o sea se van generando pr~staciones dcteE 

mi~adas por la ley como minimo. 

D~ ahi que estabilidad es definida en la p~gina 435 -

del Pequeño Larousse Ilustrado por Ram6~ Garcla-Pela10 

y Gross, Edic. Larousse, México 1984, '' calidad de es

table 6 firme que a su vez significa lo constante, lo 

permanente ". 

De la Cueva, Mario., es el derecho a permanecer en el 

trabajo en tanto subsista su materia y a percibir los 

beneficios consecuentes.(2) 

Napoli A. Rodolfo., es la protección jurídica que sr~ -

acuerda con el fin de asegurar la permanencia, o sea, 

la permanencia juridicamente garantizada, la continui

dad juridicamente protegida.{3) 

Napoli A. Rodolfo., es el derecho a m~~tenerse @n el -

empleo mientras no medie alguna de las Justas causa~ -

de rescisi6n contractual.(4) 

Euquerio, Guerrero., toda persona tiene el derecho al 

trabajo, a la libre elección de un trabajo, a condi--

ciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a l~ 

protección contra el desempleo.{5) 

Trueba urbina, Alberto., es el derecha :-i conservar su 

trabajo salvo que diera motivo de despido, ya que solo 

pueden ser despedidos con causa justa.(6) 

De Buen, Nestor., el derecho a conservarlo, no necesa

riamente en forma indefinida, sino por el tiempo en -

que la naturaleza de la relación lo cxija.(7). 



Cabanellas, Guillermo., el derecho del trabajadorrp;~a 
conservar su puesto mientras lo desee y el empresario 

carece de causa justa para poderlo impedir.(B} 

Barassi, Ludovico., no es sino una permanencia mAs --

energicamente garantizada por cuanto mediante ella el 

trabajador se encuentre más solidamentc incorporado a 

la empresa. { 9) 

M.V. Nussomano., es el derecho del trabajador de permª 

necer en el empleo, aún contra la voluntad del empres!!_ 

rio, siempre que no exista causa importante que justi

fique su despido.(101 

Deveali L, Mario., en el derecho del empleado a conser 

var el puesto durante toda su vida laboral, no pudien

do ser declarado cesante antes de dicho momento, sino 

por alguna causa taxativamente determinada.(11) 

A.F. Cesarino Jr., como lo garantia legal o contrac--

tual, en virtud de la cual, el empleado que no ejerce 

cargo de confianza, ni trabajo para profesiones líber~ 

les y que cuenta con un determinado nDmero de años de 

servicios efectivos en la misma empresa, solamente po

drá ser despedido mediante la existencia de justa cau

sa judicialmente comprobada.(12) 

Magane, Octavio., es la garantla legal o contractual -

de permanencia en el empleo que se concede al empleado 

en virtud del transcurso del tiempo o del ejercicio de 

represent~ci6n sindical.(131 

Cavazos Flores, baltazar., desde el punto de vista del 

trabajador subordinado de empleador privado, '1 es el 

derecho de aquel de conservar un empleo durante toda .

su vida laboral, salvo justa causa de despido judicial 

mente comprobado ".(14} 
Pimpao., es el derecho que todo individuo adquiere al 

lugar que ocupa, despu~s de un cierto lapso de scrvi-

cio efectivo de un particular, del Estado o de los en

tes autárquicos, durante el cual demuestra su capaci--
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ser despedido sino en virtud de la falta grave o de un 

motivo justo debidamente comprobado en el expediente -
administrativo.(15) 

Kate R, Ernesto., como el derecho del trabajador a ca~ 

servar el puesto durante toda su vida laboral, no pu-

diendo ser declarado cesante antes de dicho momento, -
sino por algunas causas taxativamente determinadus.(16 

Por tanto la estabilidad es un derecho que se concede 

a.los asalariados, el cual se traduce en la conserva-
cÍ6n de_l empléo siempre que subsistan las condiciones 
iniciales en que se produjo la prestación del servicio 

y se cumplan las obligaciones adquiridas en el contra
to( 17) 

Si se analiza la definición anterior resulta: 

La estabilidad es un derecho que se concede a los asa
lariados. ( 18) 

Todos los trabajadores, por el simple hecho de encon

trarse bajo la prestación subordinada de servicio, ti~ 

nen el derecho a que se les aplique un régirr.en de est~ 
bilidad. el cual les asegura que durante el periodo de 

desempeño de sus servicios, no tendrAn el riesgo de la 
separación, que implique la pérdida del sueldo que les 

permite subsistir con su familia. El cual se truducc -

en la conservación del empleo siempre que subsistan -

las condiciones iniciales en que se produjo la presta

ción del servicio.(19) 
En efecto, si por razones previsibles o imprevisibles, 
no subsiste la causa que motivó el contrato, seria ab

surdo obligar al patrón a sost~ncr a un obrero en un -
puesto en el cual, o bien no es necesario por haber r~ 

gresado el titular, o bién no existe materia de traba

jo para ocuparlo: por lo tdnto se obligarla a la acep

tación de un servicio innecesario y consecuentemente, 

al pago de un salario injustificado. Por tanto no se -
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cumplen las obligaciones adquiridas en el contrato 6 -
en la relación de trabajo.(20) 

De lo expuesto se desprende que todos los trabajadores 

por el simple hecho de reunir esa calidad, están en el 

derecho de exigir una certidumbre absoluta sobre la Vi 
9encia de sus contratos que les permita desarrollar -
sus labores sin temor a separaciones injustificadas.(21 
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B. ESTABILIDAD RELATIVA. 

La Carta fundamental de 1917, en su articulo 123 frac

ción XXII, otorgó a los trabajadores asalariados un r! 
gimen de estabilidad relativa, permitiéndoles la posi

bilidad de reincorporarse a su trabajo en todos los e~ 

sos en que fueron victimas de despidos injustificados; 
con toda atingencia se pensó que, en ocasiones, el tr~ 

bajador podrla no desear su reingreso y, en esa virtud 
·s~ le facultó.también para optar por el pago de una -

indemnizaci6n. (22) 

El estudio de la llamada estabilidad relativa debe ser 
hecho en f unci6n de la naturaleza jurdidica del contra 
to individual de trabajo. 

Las reglas que la disciplinan son totalmente diversas, 
segOn se trata de una relación de trabajo para obra o 

tiempo determinado. 
El señalamiento de una obra determinada puede Onicame~ 

te estipularse cuando lo exija su naturaleza. 
Al establecer una relación de trabajo por tiempo dete~ 

minado puede bnicamente estipularse en los casos si--

guientes: 

I.- Cuando lo exiga la naturaleza del trabajo que se -

va a prestar; 
II.- Cuando tenga por objeto substituir temporalmente 

a otro trabajador; y 

III.- En los demAs casos previstos por esta Ley. 
En la relaci6n de trabajo por plazo determinado asi c2 
mo en el de obra y a pesar que como lo establecen los 

articules 39 y 40 de la ley y que a la letra dicen: 

Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste -
la materia del trabajo, la relaci6n quedar! prorrogada 

por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. 

Los trabajadores en ning6n caso estarAn obligados a --

prestar sus servicios por mAs de un a17c. 
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Sucede lo contrario de la relación indefinida o inde--

terminada los derechos de los trabajadores, ante una -

eventual rescisi6n injusta de la relación y contrato -

por iniciativa del empresario disminuyan con el paso -

del tiempo. 

Ese es el principal fundamento de la lucha declarada -

en las fronteras del derecho del trabajo contra la re

laci6n u contratos de obra y tiempo determinado, ya -

que constituyen, en el fondo, un obstAculo para la es

tabilidad del trabjo al señalar la transitoriedad de -

su permanencia en la empresa. 

En virtud de que la estabilidad, es el derecho de la -

permanencia_ en el empleo a6n contra la voluntad del em 
presario, cuando no existen razones gra~esoque jµstifi 

quen la desvinculación del trabajador, se comprende -

hasta qué punto la relación u contrato por obra ó tie~ 

po determinado es contrario a ese principio que consti 

tuye uno de los objetos principales del derecho del -

trabajo contemporAneo. 

Podemos afirmar, de manera muy amplia, que son normas 

de estabilidad del trabajador en la empresa, todas --

aquellas que tienen como objeto evitar o restringir la 

extinción del contrato de trabajo, en cualquiera de -

sus modalidades.(23} 

En ese sentido y en términos generales, la estabilidad 

es un freno o limite a la extinción del contrato de -

trabajo. 
No obstante lo anterior, los juslaboralistas acostum-

bran dar a esa palabra otro sentido, a6n· mAs estricto, 

de acuerdo con el cual la estabilidad es un obstAculo 

que se opone al libre despido de un trabajador por un 

acto unilateral del empresario. 

De acuerdo con esa acepción, la estabilidad puede ser 

subdividida o clasificada en estabilidad relativa o -

impropia y estabilidad absoluta o propia.(24) 



En el primer caso, el despido se traduce sólo en ~~ 4~
obstAculo a través de la obligación del empleador de -
indemnizar.{25) 

Como las justas causas de despido permiten poner fin -

a la relación, por tanto el derecho a la estabilidad -

no es absoluta, sino relativa. Resultaria condenable -

establecer la imposiiblidad absoluta del patrón de de§ 

pedir, como es condenable otorgar a esta el derecho de 

rescindir el contrato sin motivo justo.(26) 

Li! locución " Justa causa de Despido 11 no es sinónimo 

d~ la frase " mientras dure el buen comportamiento ", 

usada por los norteamericanos, porque la estabilidad -

puede terminar no sólo por el mal comportamiento, sino 

también por causales ajenas a la buena fe o mala con-

ducta del trabajador.(27) 

La locución 11 Justa Causa de Despido " involucra a la 

fuerza mayor. 

La estabilidad, como todos los derechos, no es dere-

cho absoluto, sino relativo. Lo que quiere evitar es -

el despido injusto arbitrario, inmotivado; pero no pri 

va al empleador el derecho de despedir al trabajador -

cuando sobreviene causa motivada de despido. 

Principales connotaciones que demuestran el carácter -

relativo de la estabilidad.(28) 

a.- la estabilidad no torna indisoluble la relación de 

trabajo pues si el trabaajdor incurre en falta frave o 

sobreviene causa econbmica o de fuerza mayor, aquel -

puede ser despedido. 

b.- las normas sobre estabilidad deben tener en cuenta 

la economia de cada pais. 

c.- las normas sobre estabilidad no deben ser las mi~ 

mas para la gran empresa que para la pequeña empresa. 

d.- la estabilidad no ampara a todos los trabajadores; 

admite exclusiones como por ejm., altos funcionarios -

que ejercen representación del patr6n. 
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e.- la estabilidad admite regimenes o formas especia--

les, en algunos casos se reconoce la estabilidad res-

tringida, como por ejm., Servicio Militar Obligatorio. 

f.- los requisitos que deben reunir los trabajadores -
para adquirir el derecho a la estabilidad acusan clar~ 

mente los perfiles de relatividad de ésta. 

La estabilidad por su carActer relativo varia en exten 

si6n y en intensidad.(29) 
La estabilidad relativa, le permite al patrono o empr~ 

sario poner término al vinculo contractual o relación 

abonando una indemnización. 
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La idea de la estabilidad en el trabajo, es una crea-

ci6n de la Asamblea Magna de 1917, sin ningOn precede~ 

te en otras legislaciones, ni siquiera eO la doctrina 

de alq6n escritor o jurista. 

Nacía en Querétaro, sin que pueda decirse quien fue su 

autor, como una idea-fuerza destinada a dar seguridad 

a la vida obrera y que fue plasmada en la f racci6n XXI 

d~l articulo 123 de la ConstituciOn Polltica de los -

Estados Unidos Mexicanos, que niega al patrono, de ma

nera total, la facultad de disolver una relación de -

trabajo por un acto unilateral de su voluntad, y 6nic~ 

mente se permite disolver por causa justificada que d~ 

berA probarse ante la Junta de Conciliacibn y Arbitra

je en caso de inconformidad del trabajador.(30} 

Es dificil por no decir imposible, porque en algunas -

hipotesis podrla ser contraria a la naturaleza de las 

cosas y a la destrucción de derechos humanos que exi-

gen el mismo que los derechos sociales. 

Pero esA y otras hip6tesis, mAs que una concesión a_la 

voluntad del patrono, son causas justificadas de diso

luci6n impuestas por la naturaleza de las cosas en ca~ 

cordancia con los principios supremos del derecho. 

El principio de la duración indetermianda de las rela

ciones de trabajo. 

Tiene su fundamento en la legislación de 1931, al def! 

nir .en el articulo 31 de la ley, que las relaciones de 

trabajo s6n de duración indeterminada en tanto subsis

ta la materia que les dio origen. 

Y actualmente en el articulo 35 en su parte final reza 

a falta de estipulación expresa, la relación sera por 

tiempo indeterminado, y al efecto los articules 36, 37 

y 38 de la ley, fijan la esencia de la fórmula al se-

ñalar limitativament~ las hipbtesis de relaciones para 
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obra o por tiempo determinado, lo que implica la impo-

sibilidad de una explicación analógica. Principio, que 

el articulo 39 de la ley, ratifica al establecer que -

~ si vencido el término que se hubiese señalado y sub

siste la materia del trabajo, la relación quedará pro

rrogada por todo el tiempo que perdure dicha circuns-
tancia. 

La duración indeterminada de las relacióoes es el ---
principio de base, que no depende su eficacia de la v2 

!untad de las partes y que ~nicamente se flexiona si -

lo requiere la naturaleza de las cosas. 

La ley puede proteger al trabajo en si mismo, al que 

el empresario no puede desplazar sino por una causa -

justif iCada. 
Si persiste la materia del trabajo la relación no pue

de ser disuelta por un acto ánilateral de voluntad del 

empresario. 
El parrafo final del art. 35, exige que las excepcio-

nes sean objeto de una estipulación expresa, por lo -

que en ausencia de ella la relación será por tiempo in 

determinado y por tanto no serAn suficientes las dedu~ 

cienes de algunas frases del escrito de condiciones de 

trabajo. 
Si no existe la estipulación expresa por escrito, for

ma Onica que permite afirmar su existencia, la rela--
ción debe reputarse de duración indeterminada, ya que 

su falta, es imputable al patrón. 
Por tanto la estabilidad en el trabajo es un principio 

que otorga carácter permanente a la relación de traba

jo y hace depender su disolución Onicamente de la vo-

luntad del trabajador y sólo excepcionalmente de la -

dé1 patr6n, del incumplimiento grave de las obligacio
nes del trabajador y de circunstancias ajenas a la vo

luntad de los sujetos de la relación, que hagan imposi 

ble su continuación. 
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La estabilidad en el trabajo es un principio creador -

de un derecho para el trabajador y nunca un deber para 

él, conforme al articulo 5 de la Constitución, la est~ 

bilidad depende de la voluntad del trabajador, es un -

deber para el patrón, porque la hip6tesis de disolu--
ci6n de una relación de trabajo esta determinada en la 

ley. 

La estabilidad en el trabajo aparecio en nuestro dere

cho como una de las manifestaciones •~s cristalinas de 

l& justicia social, hondamente enraizada en el derecha 
del trabajo, porque su finalidad inmediata es el vivir 

hoy y en el mañana inmediato, pero al nacer miró apa-
sionadamente hacia la seguridad social, su finalidad -

mediata es preparar el vivir del trabajador en la ad

versidad y en la vejez. 
De estas, sus dos finalidades se desprende su esencia~ 

la estabilidad en el trabajo es la certeza del presen

te y del futuro. 
La estabilidad en el empleo debe entenderse como el d~ 

recho a conservarlo no necesariamente en forma indefi

nida, sino por el tiempo en que la naturaleza de la r~ 
laci6n lo exija: si esta es indefinida no se podrá se

parar al trabajador, salvo que existiera causa para -
ello, como las que señalan los articulas 46, 41, 51, y 

52 de la Ley y que a la letra dicen:(Jl) 

Articulo 46. El trabajador o el patrón podrl rescindir 
en cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa 
justificada, sin incurrir en responsabilidad. 
Articulo 47. Son causas de rescisión de la relación de 

trabajo sin responsabilidad para el patrón: 

t.- Engaño 
11.- Faltas de probidad y honrradez, actos de violen-

cia, ama9os, injurias o malos tralamientos. 

rrr.- .. . 

IV.- .. . 



p.49 

VI.- Perjuicios graves, sin dolo, pero con negligencia 

VII.- Comprometer la seguridad. 

VIII.- cometer actos inmorales. 

IX.- Revelar secretos de fabricación. 

X.- Tener mAs de tres faltas en un periodo de treinta 

días. 

XI.- Desobedecer sin causa justa. 

XII.- Negarse a adoptar las medidas preventivas. 

XIII.- Concurrir a sus labores en estado de embriaguez 

o bajo el influjo de algón narcótico o droga enervante 

XIV.- Sentencia ejecutoriada que impide el cumplimien

to de la relaci6n. 

XV.- Las análogas a las establecidas en las fracciones 

anteriores, de igual manera graves y de consecuencias 

semejantes en lo que al trabajo se refiere. 

Articulo 51. Son causas de rescisión de la relación de 

trabajo sin responsabilidad para el trabajador: 

I.- Engaño, 

II,- Incurrir en faltas de probidad u honrradez, actos 

de violencia, amenazas, injurias, malos tratamientos u 

otros anAlogos, 

III.- Incurrir fuera del servicio, si son graves, 

IV.- Reducir el salario, 

V.- No recibir el salario en la fecha o lugar conveni

do, 
VI.- Sufrir perjuicios en sus herramientas, 

VII.- La existencia de un peligro grave por carecer de 

condiciones higiénicas o porque no se cuinplan las medi 

das preventivas, 

VIII.- comprometer, con su imprudencia o descuido la -

seguridad del establecimiento, 

IX.- Las anAlogas a las establecidas en las fracciones 

anteriores, de igual manera graves y de consecuencias 

semejantes, en lo que al trabajo se refiere. 
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~rticulo 521 El tr~bajador podrá separarse de su traba-

jo dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en 

que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el -

articulo anterior y tendrA derecho a que el patrón lo 

indemnice en los términos del articulo 50. 

La estabilidad, pues, es la negaci6n, no sólo jurldic~ 

mente sino también de hecho, de la prerrogativa patro

nal de despedir sin causa. Dentro de ese concepto y en 

la medida exacta del término, toda estabilidad o es a~ 

soluta o no es estabilidad. 

En el contrato por plazo indeterminado, a medida que 

el tiempo transcurre, el trabajador se vincula cada -
vez mAs estrechamente a la empresa. En ese sentido, se 

vuelve mAs dificil para el empleador, imponerle el de~ 
pido injustificado, ya que siguiendo las disposiciones 

legales consignadas en los articules 35, 158, 161, 162 

de la LeY. que establecen:(32) 

Articulo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para 
obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado. 

A falta de estipulación expresa, la relaci6n serA por 

tiempo indeterminado. 
Articulo 158.- Los trabajadores de planta y los menci2 

nadas en el articulo 156 tienen derecho en cada empre

sa o establecimiento a que se determine su antiguedad. 

Articulo 161. Cuando la relaci6n de trabajo haya teni

do uan duraci6n de mAs de veinte años, el patrón sólo 

podrA rescindirla por alguna de las causas señaladas -

en el articulo 47, que sea particularmente grave o que 

haga imposible su continuaci6n, pero se le impondra al 

traba~ador la correcci6n disciplinaria que corresponda 

respetando los derechos que derivan de su antiguedad. 

Articulo 162. los trabajadores de planta tienen dere-

cho a una prima de antiguedad, de conformidad con las 

normas siguientes: 

III.- La prima de antiguedad se pagarA a los trabajadg 
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res que se separen voluntariamente de su empleo, siem-

pre que hayan cumplido quince años de servicios por lo 

menos ••. 

En otras palabras, puede expresarse la misma idea señ~ 
lande que el patr6n, por regla geenral, rio puede dar -

por terminada la relaci6n laboral caprichosamente. En 

todo caso la relación laboral habrA de subsistir hasta 

su términaci6n natural. 
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Hecho brevemente el estudio de la estabilidad del tra

bajador encontramos que nuestra legislaci6n actual ca~ 

tiene algunas excepciones a la regla general que gararr 
tiza la estabilidad del trabajsdor y asl, en su artic~ 

lo 35, admite que las relaciones de trabajo pueden ser 

para obra o tiempo determinado; y el articulo 38 esta

blece reglas especiales para las relaciones de trabajo 

e~ la explota~i6n de las minas que carezcan de mineras 

costeables o para la restauraci6n de minas abandonadas 

o paralizadas, en que puede contratarse por tiempo u -

obra determinada o para la inversión de capital deter

minado. ( 33) 

De todo lo anterior encontramos las siguientes excep-

ciones a la regla general: 

1.- Contratos de Trabajo por obra determinada. 

2.- Contratos de trabajo por tiempo determinado. 

3.- Contratos Especiales para la explotaci6n de minas 

o industrias extractivas, para la inversión de capital 

determinado. 

La excepci6n por tiempo determinado viene a romper el 

principio de la estabilidad del trabajador, por lo.-

cual constituye una verdadera excepción a tal princi

pio, ya que claramente el articulo 37 de neustra Ley 

actual señala los casos en que puede estipularse un -

contrato por tiempo determinado, a saber: 

1.- cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se -

va a prestar. 
2.- Cuando tenga .Por objeto sustituir temporalmente a 

otro trabajador. 

3.- En los demAs casos previstos por la Ley. 

En la relación de trabajo para la explotación de minas 

o industrias extractivas también se contiene una exceE 

ci6n de la estabilidad del trabajador, ya que debido a 
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lo aleatorio, propio de tal actividad, no puede tener-

se certeza en la existencia de la materia misma del -

trabajo y asl, ni el trabajador puede estar sujeto, i~ 

definidarnente a la explotaci6n de una mina, en donde -

se agota la materia del trabajo; ni el patrón puede g~ 

rantizar una estabilidad al trabajador, si él mismo no 

sabe si se terminar! o no la materia del trabajo, al -

extinguirse la mina; y la excepción mAs clara al prin

cipio de la estabilidad, lo es la reclación para obra 

determinada, en donde se señala el termino de la dura

ción laboral, ya que de coman acuerdo, patrón y traba

jador fijan el termino. 

Excepciones que el autor confunde con la estabilidad -

relativa. 

Y si la legislación, por un lado, ha establecido o ad

mitido la creación de formas especiales que amplian el 

concepto de estabilidad, por otro lado abre excepcio-

nes al principio, señalando casos en los que el traba

jador en ning6n caso adquiere ese derecho. 

Y que Jose Montenegro Baca, define la excepción o ex-

clusi6n del amparo de la estabilidad como la negación 

del derecho a ser protegido el trabajador por aquella 

pero sin perder los otros derechos que derivan del de~ 

pido.(34) 

Que el articulo 50 de la Ley, protege el minimo de de

rechos por despido. 

Estas hipótesis estAn contempladas directamente por el 
legislador, o resultan, como consecuencia prActica, de 

ciertas disposiciones en Vigor que son utilizadas por 

empresarios para abrir brechas en la estructura del -

sistema sobre la materia. 

Las hip6tesis excepcionales en las que no existe esta

bilidad son las siguientes: 

A.- Empleados domésticos, 

B.- Empleados de confianza, 
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O.- Artistas de teatro y trabajadores similares, 
E.- Trabajadores rurales. 

Pero Jase Montenegro Baca clasifica estas exclusiones 
6 excepciones:{35J 

l.- Exclusiones en relación con la delicadeza de la l~ 
bar prestada - empleados de confianza. 

2.- Exclusiones debido a que las relaciones de trabajo 
son de duración determinada por la propia naturaleza -

d~ la prestación - contrato de trabajo por tiempo de-
terminado. 

3.- Exclusiones por tratarse de servicios transitorios, 

4.- Exclusiones debidas a que el trabajo prestado en -
convivencia en el hogar del empleador. 

5.- Exclusiones en atención a que la empresa tiene re

ducido nómero de trabajadores. 

6.- Exclusion a los trabajadores que sufren la cláusu
la sindical de exclusión por separación. 
Para el maestro Trueba Urbina Alberto, fundamenta es-

tas excepciones, en los articulas 49 y 50 de la ley, -

al sostener que fuera de los casos en que por dispo~i
ci6n de la ley el patrón podrá eximirse de reinstalar 
al trabajador o de cumplir el contrato de trabajo, me

diante el pago de las indemnizacion~s correspondientes 

" el principio constitucional de estabilidad en el em

pleo y en la empresa deberá aplicarse rigurosamente, -
mediante el ejercicio por parte del trabajador de la -

acción correspondiente a fin de hacer efectiva la ---
reinstalación del trabajador en los casos de despido -

arbitrario o injusto.(36) 
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Sabemos que las relaciones de trabajo, no solo compre~ 

den a los obreros, empleados, jornaleros, etc., sino -
a todos los prestadores de servicios, incluyendo tam-

bién a los profesion~les, la falta de curnplimierito de 
las obligaciones de trabajadores y patrones en dichas 

relaciones origina lo que en técnica civilista de nue~ 
tra legislación se denomina rescisión de las relacio-

nes de trabajo con todas las consecuencias juridicas y 

econ6micas que se derivan de la Ley Federal del Traba

jo. 
De la Cueva, Mario, define la rescisión, como la diso

lución de la relaci6n de trabajo, decretada por uno de 

sus sujetos, cuando el otro incumple gravemente sus -

obligaciones. 
Es el resultado del ejercicio de un derecho potestati

vo que corresponde a cada uno de los sujetos de la re

laci6n, en el caso de que otro, como se dice en la de
f iniciOn, incumple gravemente sus obligaciones, por lo 

tanto el titular del derecho puede hacer uso de él o -

abstenerse. 
El ejercicio de esa potestad estA condiconada por alg~ 

nos presupuestos: 
a.- un acto u omisi6n, imputable a uno de los sujetos 
de la relación, que implique el incumplimiento de una 

obligación derivada de la relación de trabajo. 

b.- el incumplimiento resultante del acto u omisi6n d~ 

be ser naturaleza grave. 

c.- el dato relevante en la rescisión radica en la ciE 
cunstancia de que se trate siempre de un acto humano -

carente de necesidad fisica, por lo tanto que pudo hao 
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Cavazos Flores, Baltazar., la define como incumplimien 

to de lo pactado por alguna de las partes.(21 

de Buen L, Nestor, es el acto, a virtud del cual, uno 

de los sujetos de la relaci6n laboral da por términada 

ésta, de manera unilateral, invocando una causa grave 

de incumplimiento, imputable al otro sujeto. 

La rescisi6n patronal, puede eventualmente, terminar -

la relaci6n laboral, si llega a comprobarse la justifi 

c~ci6n, por t?nto provoca la suspensión de las obliga

ciones a cargo del trabajador, quedando subindice la -

responsabilidad patronal que, eventualmente, se podrA 

traducir en la reanudaci6n de la relaci6n. 

Rescisi6n del trabajador, cuando el trabajador toma la 

iniciativa, la rescisi6n rompe definitivamente la rel~ 

ci6n laboral y lo Onico que se discute es la responsa

bilidad que de ello puede derivar a cargo del patrón. 

Características: 

ACTO UNILATERAL, la rescisi6n supone siempre una con

ducta unilateral, esto es, s6lo de uno de los sujetos 

de la relaci6n de trabajo. 

ACTO POTESTATIVO, la posibilidad de rescindir no imPli 

ca que, necesariamente, se debe hacer uso de esa facul 

tad. 
ACTO FORMAL, parte final del art. 47. 

ANTERIOR A su VIGENCIA PREVISTA, se interrumpe ó t6r

mina en circunstancia no previstas al momento de esta

blecerlas. 
CAUSA GRAVE, no basta el incumplimiento de cualquier 

obligación, es preciso segñn se infiere de la fracción 

XV del articulo 47, que la causa sea grave y que trai

ga consecuencias respecto del trabajo. 

INTERRUMPE LA RELACION LABORAL, esta interrupción que

darA condicionada, en los casos de despido y es absol~ 

ta cuando el trabajador se _retire. 
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DE COMISION O DE OMISION, la conducta grave podrA ser 

positiva o de omisión.(3) 

La cesación de sus efectos a partir de determinado mo
mento. 

Ello significa, qee al producirse el acontecimiento -
que condicionaba la terminación, se extingue la oblig~ 

ción <le prestar el servicio subordinado y la de pagar 
el salario, as! como todas las obligaciones secundarias 

Causas: 

Previsibles, por haber sido determinadas en el momento 

de la relación. 

Naturales, incapacidad, muerte del trabajador, o sim-
plemente económicas. 

unilateral, 6 de un acuerdo de las partes. 

En la esencia de la terminación se encuentra la idea de 

que ha sobrevenido un acontecimiento que hace imposible 

la continuidad de la relación de trabajo. 
Puede también jugar la voluntad de las partes, pero s~ 

lo la del trabajador si se trata de una decisión unil~ 

teral. 
La terminación produce, siempre, una obligación patro
nal, salvo en los casos de renuncia en los que se re-

quiere una antiguedad de por lo menos 15 años, para te 

ner derecho a la prima correspondiente.(4} 
Segun Benitez de Lugo y R.L., la terminación opera a -

virtud del consentimiento condicional que las partes 

otorgaron al contrato.(5) 
Pero el maestro Trueba Urbina, Alberto, la terminación 

es la falta de cumplimiento de las obligaciones de pa
trones y trabajadores en las relaciones de trabajo.{6) 

Precisando con Ramirez Fonseca, Fransisco.,la términa

ción, extingue y deja sin efecto la relación indivi--

dual, ya que se da por voluntad del trabajador por una 

imposibilidad f lsica o mental de cumplir con la rela--

ci6n o por muerte, o bien porque desaparece el objeto 



del contrato y clausula de exclusión.(7) 
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Castorena, atendiendo al efecto real de poner término 
a una situación juridica, sin destruir ni hace desapa

recer las consecuencias que esa situación juridica pr~ 
dujo.(8) 

Cabanellas, concept6a la terminación, cuando llega el 

plazo 6 fallece alguna de las partes.{9) 

Porque el t~rmino del contrato de trabajo resulta po
sible de varias formas: 

a~- es extinguible, cuando se produce un determinado -
estado de hecho, 

b.- es revocable, por mutuo discenso, 
c.- se resulve, por rescisión unilateral. 

Sigue diciendo el maestro Trueba Urbina en su obra, -
que resulta inexplicable que a6n subsistan en una le

gislación nueva conceptos civilistas, no obstunte que 

nuestro derecho del trabajo emplea la auténtica termi
nologia laboral en raz6n de la función revolucionaria 

del precepto, por lo que se debe usar la tcrrninologia 
de Despido como ruptura unilateral del contrato de tr~ 

bajo como lo estabelce el articulo 46 y Retiro, como. -

apartarse, separarse, marcharse o irse que esta en el 
articulo 51 y que originalmente esta en la fracción -

XXII del articulo 123 constitucional que a la letra -

dice " El patrOn que despida a un obrero sin causa ju~ 

tiifcada 6 por haber ingresado a una asociación ó sin
dicato, o por haber tomado parte en una huelga licita, 
estarA obligado, a elecci6n del trabajador, a cumplir 

el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres m~ 

ses de salario. 
La ley determinarA los casos en que el patrón podrA 

ser eximido de la obligación de cumplir el contrato m~ 

<liante el pago de una indemnización. Igualmente tcndr! 
la obligación de indemnizar al trabajador con el impof 

te de 3 meses de salario, cuando se retira del servicio 
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por falta de probid-ad del patr6n o por recibir de él 

malos tratamiento, ya sea en su persona o en la de su 

c6nyuge, padres, hijos, hermanos. El patrón no podrA -
eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tr~ 

tamientos provengan de dependientes o familiares que -

obren con el consentimiento o tolerancia de él. 

Concluimos, insistiendo en que se debe terminar de --
usar términos de traducción civilista, ya que nuestra 

terminologia laboral es muy clara de acuerdo con el -

articulo constitucional, es decir, cuando se trata de 

rescisión de la relación de trabjo por parte del patrón 
se debe utilizar la palabra despido. 

Asi debe de sustituirse en el articulo 51 de neustra -

ley la palabra rescisión por la de retiro, cuando se -

trata de causas de rescisión de la relaci6n de trabajo 

sin responsabilidad para el trabajador. 

Estos términos si son cOrrectos en nuestro derecho del 

trabajo. 
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B, CAUSALES DE DESPIDO DEL TRABAJADOR, 

Cualquiera de los sujetos de la relación puede decidir 

la rescisión, facultad que esta señalada en el articu

lo 46, como potestad soberana, ya que unÓ u otro pue-

den incumplir sus obligaciones que estan contenidas en 

los articulas 132 y 134. 

La ley consideró en preceptos separados las causas, ya 

en el trabajador como lo regula el articulo 47 y que a 

19 letra dice. 11 Son causas de rescisión de la relación 

de trabajo, sin responsabilidad para el patrón ": 

I.- Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato 

que lo hubiese propuesto o recomendado con certifica-

dos falsos o referencias en los que se atribuyan al -

trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que e~ 

rezca. Esta causa de rescisión dejará de ten~~ efecto 

después de trinta dlas de prestar sus servicios el tr~ 

bajador; 

II.- Incurrir el trabajador, durante sus labores, en -

faltas de probidad u honrradez, en actos de violencia, 

amagos, injurias o malos tratamientos en contra del .P~ 

tr6n, sus familiares o del personal directivo o admi-

nistrativo de la empresa o establecimiento, salvo que 

medie provocación o que obre en defensa propia; 

III.- Cometer el trabajador contra algunos de sus com

pañeros, cualquiera de los actos enumerados en la fraf 

ci6n anterior, si como consecuencia de ellos se alter! 

ra la disciplina del lugar en que se desempeñe el tra

bajo; 
IV.- Cometer el trabajador, fuara del servicio, contr! 

del patrón, sus familiares o personal directivo o adm! 

nistrativo, alguno de los actos a que se refiere la -

fracción, si son de tal manera graves que hagan impos! 

ble el cumplimiento de la relación de trabajo; 

V.- Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjui-
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cios materiales durante el desempeño de las labore5 o 

con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquina

ria, instrumentos, materia prima y demAs objetos rela

cionados con el trabajo; 

VI.- Ocasionar el trabajador los perjuicios de que ha

bla la fracci6n anterior siempre que sean graves, sin 

dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa 
Dnica del perjuicio. 

VII.- Comprometer el· trabajador, por su imprudencia o 

d~scuido inex~usable, la seguridad del estableciemien

to o de las personas que se encuentran en ~l; 

VIII.- Cometer el trabajador actos inmorales en el es

tablecimiento o lugar de trabajo; 

IX.- Revelar el trabajador los secretos de fabricación 

o dar a conocer asuntos de carActer reservado, con pe!_ 

juicio de la empresa; 

X.- Tener el trabajdor mAs de 3 faltas de asistencia -

en un periodo de 30 dias, sin permiso del patrono o -

sin causa justificada; 

XI.- Desobedecer el trabajador al patr6n o a sus repr~ 

sentantes, sin causa justificada, siempre que se trate 

del trabajo contratado; 

XII.- Negarse el trabajador, a adoptar las medidas pr~ 

ventivas o a seguir los procedimientos indicados para 

evitar accidentes o enfermedades; 

XIII.- Concurrir el trabajador a sus labores en estado 
de embriaguez o bajo la influencia de algón narcótico 

o droga enervante, salvo que, en este Qltiwo caso, --

exista prescripción médica. Antes de iniciar su servi

cio, el trabajador deberA poner el hecho en conocimierr 

to del patrón y presentar la prescripción suscrita por 

el médico; 

XIV.- La sentencia ejecutoriada que imponga al trabaj~ 

dar una pena de prisión que le impida el cumplimiento 

de la relaci6n de trabajo; y 
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XV.- Las anAlogas a las establecidas en las fracciones 

anteriores, de igual manera graves y de consecuencias 

semejantes en lo que al trabajo se refiere. 

El patrón deber! dar al trabajador aviso escrito de la 

fecha y causa o causas de la rescisión ". 

Ahora bien, notamos que se reproducen casi en su tota

lidad las mismas causales de rescisión que establecía 

la ley anterior, se suprime la causal relacionada con 

el arresto del trabajador, ya que dicho arresto sólo -

origina la suspensión de las relaciones de trabajo, s~ 

gCn en el articulo 42 fracci6n IV, de nuestra Ley Fed~ 

ral del Trabajo, pero acertadamente, se adicionó al a~ 

terior precepto con la disposición contenida en la PªE 

te finar del miSmo que obliga al patrón a dar al trab~ 

jador aviso escrito de la fecha y causa de la resci--

sión o despido. 

Entendemos que esta obligación patronal tiene por obj~ 

to configurar con precisión la causal de despido a la 

fecha en que ésta surte sus efectos, a fin de que el -

trabajador pueda hacer valer sus derechos frente a la 

causal o causales de rescisión invocadas. La adición -

de que trata es notoriamente trascendente en relación 

con los despidos de los trabajadores porque el aviso -

escrito y la causal o causales que se hagan valer en -

el mismo, como se ha dicho, configuran definitivamente 

la rescisión o despido de manera que entre tanto no se 

le comunique al trabajador por escrito no surte efec-

tos legales y no corre el término de prescripción para 

el ejercicio de las acciones, por una parte, y por la 

otra, el patrón que rescindía ó despido al trabajador 

por las causales que invoque en el aviso escrito no -

podrA oponer como excepción otras causales distintas -

de las que motivaron el despido que comunicó al traba

jador. 

Ahora bien en caso de que el patrón despida al trabaj~ 
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ci6n de que el despido es injustificado y quedar! obli 
gado a probar que no despidio al trabajador, pues de -

lo contrario no se escudarla en el incumplimiento de -

un precepto imperativo para originarle al trabajador -
desventaja en el juicio laboral, de acuerdo con el --

principio procosal derivado del articulo iS2 de nues-
tra ley. 
Queda entonces aclarado que si el trabajador se niega 

a;recíbir el aviso escritOt el patrón deberá comprobar 
íd6neameote tal circunstancia para no ser acredor a 
las sanciones anteriores _ 

Bien en el patrón, como se establece en el articulo 51 
y no es necesario insistir en que las causas, o son de 
naturaleza distinta o están expresadas en forma <lifc

rente y las anAlogas que estime la junta de la misma -
gravedad.(10) 

Las primeras se subdividen en causas generales aplica

bles a todos los trabajado~es y patrones y en causas -
especiales para cada uno de los trabajadores especia-

les reglamentados en la ley. 
Es un sistema rigido, no admite sino las causas expre

samente previstas y las reconocidas por las juntaG, lo 
que da por resultado que el señalamiento que hicieron 

el trabajador y el patrono de causas nuevas no produc! 
ria ningOn efecto. Pero al mismo tiempo posee una cie! 
ta flexibilidad, que se manfiesta de dos maneras, pri
meramente, porque los hechos constitutivos de las cau

sas expresas exigen frecuentemente que las juntas de-
terminan si de verdad son constitutivas de la causa -

alegada, esto es, si, a ejm, integran una autóntica -
falta de probidad, y en segundo lugar, por la facultad 

de las juntas de reconocer causas análogas.(11) 

Causas de rescisión exp~csas motivados por el trabaja-

dar. 
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Como todas las normas juridicas, las disposiciones so-

bre la rescisión tienen que ser interpretadas, pero s~ 

rA una interpretación restrictiva y siempre en benef i

cio del trabajador, por las razones siguientes: la re~ 

cisión es una medida de excepción, pues su efecto con

siste en disolver las relaciones de trabajo, lo que -
si bién no se encuentra en oposici6n radical con el -

principi~ de estabilidad, porque no serla posible de-

jar al arbitrio del trabajador el cumplimiénto de sus 

obligaciones, si lo suprime en los casos concretos a 
los que se aplica. Dentro de ese mismo orden de ideas 

el carActer excepcional de la institución surge de la 

existencia de causas de rescisión y de causas anAlogas 

igualmeflte graves, pues unas y otras constituyen la -
prueba de la intenci6n de la ley de no permtir la res

cisión sino en los casos " inevitables 11
, para no rep~ 

tir excepcionales, punto de vista que ya expresamos en 

un pArrafo anterior, finalmente, si en el proceso in-
terpretativo aparece algOna duda, deberA aplicarse el 

pasaje final del articulo 18, 11 en caso de duda preva
lecerá la interpretaci6n mAs favorable al trabajador.

( 12) 

El concepto causas análogas de rescisión que se descri 

ben en los articulas 47 fracción XV y 51 fracci6n IX, 

anAlogas a las establecidas en las fracciones anterio

res, de igual manera graves y de consecuencias semejan 
tes en lo que al trabajo se refiere. 

La aplicación de las dos normas presupone algunos re-

quisitos: 
a.- la causa alegada debe ser análoga a alguna de las 

enumeradas expresamente en la ley, 

b.- ha de ser de naturaleza grave, o de conformidad -

con la explicación que ofrecimos, ha de implicar -

un incumplimiento grave, de una obligación princi

pal o importante, 
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c.- las consecuencias del incumplimiento sobre el tra-

bajo debera ser semejantes a las que produciaria -

una causa de rescisión expresa. 

Por otra parte, la fuerza de las dos especies de cau-

sas es diversa; frente a una causa expresa, comprobado 

el incumplimiento de la obligación la junta debe limi

tarse a reconocer la justificación de la rescisión; en 

cambio, en la segunda hipótesis después dt! co.T.pi;:olrndo 

el hecho generador, la junta tendrA que considerar si 

estan, cubiertos los requisitos señalados en el pArra
fo inmediato anterior.(13) 
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La iniciativa de disolución compete al trabajador o al 

patrono, segOn sea el origen de la causa que la motivo 
( 14) 

La disoluci6n se inicia con el despido, al que la doc

trina define: 11 como el acto por virtud del cual hace -

saber el patrono al trabajador que rescinde o da por -

terminada la relación de trabajo, por lo que, en cons~ 

cuencia, queda separado del trabajo 11 .(15) 

Y el diccionario como la expulsión, echar fuera, desa

lojar 6 como la ruptura unilateral del contrato de tr~ 

bajo. ( 16)' 

Cuando existe una causa justificada de disolución, ya 

de rescisión, bien de terminación, el trabajador o el 

patrono que la hace valer no incurre en responsabili-

dad. 
Al analizar el sistema nuestro se observa que la forma 

de la rescisión y de la términaci6n es la misma; " un 

acto unilateral que pone fin provicionalmente a la r~ 

laci6n, a reserva de que posteriormente se justifique. 

( 17) 

Ya que si bién el trabajador puede en cualquier momen

to separarse del trabajo, ñnicamente en la hipótesis -

de un incumplimiento culposo del patrono tiene derecho 

a reclamar una indemnizaci6n.(18) 
Por lo tanto el despido y la separación del trabajador 

con actos anteriores a cualquier procedimiento ante -

las juntas, con actos unilaterales, realizados por --

cuenta y riesgo del trabajador 6 del patrono de tal -

manera que cuando no pueden justificarse dan lugar a -

responsabilidad.(19) 

Consumado el despido o la separación del trabajo, se -

abren las puertas para la iniciación de los procedi--

mientos ante las juntas.(20) 
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Si el trabajador no acepta la existencia de la causa -

en la que se apoyó el patrono para decidir el despido 

puede inconformarse y obtener, a su elección ejercer 3 

acciones, bién el cumplimiento de las obligaciones que 

derivan de la relación de trabajo, la consecuente ---

reinstalación en el trabajo y el pago de los salarios 

que hubiere dejado de percibir 6 el pago de una indem

nización de 3 meses de salario. Y si es el trabajador 

quien se separa del trabajo por motivos imputables al 
patrono, puede reclamar la misma indemnización de 3 m~ 

ses de salario, en los términos del articulo 48 de la 

ley, que a la letra dice: 
ª El trabajador podrA solicitar ante la Junta de Cene! 
liaci6n y Arbitraje, a su elección, que se le reinsta

le en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemni

ce con el importe de 3 meses de salario. 
" Si en el juicio correspondiente no comprueba el pa-

trón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá d~ 

recho, ademAs, cualquiera que hubiese sido la acción -

intentada, a que se le paguen los salarios vencidos 

desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el 

laudo 11
• 

Notamos entonces que en el primer parrafo de este art! 

culo, dice que el trabajador puede pedir a que se le -

reinstale en el trabajo que desempeñaba; esto es, 

porque se respeta el cumplimiento de la fracción XXII 

del apartado A del articulo 123 Constitucion.al, en ra

zón de las condiciones laborales especiales y de la e~ 
tegorla de determinados trabajadores; el patrón puede 

quedar eximido de reinstalar al trabajador en su trab~ 

jo; tomando en cuenta los términos del articulo 49 de 

la ley que a la letra dice: 
11 El patrón quedará eximido de la obligación de reins

talar al trabajador, mediante el pago de las indemniz! 

cienes que se determinan en el articulo 50 en los ca--
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" I.- Cuando se trate de trabajadores que tengan una -
antiguedad menor de un año; 

" II.- Si comprueba ante la Junta de Conciliación y AE 
bitraje que el trabajador, por razón del trabajo que -

desempeña o por las caracteristicas de sus labores, e~ 
tA en contacto directo y permanente con él y la Junta 
estima, tomando en consideración las circunstancias 

del caso, que no es posible el desarrollo normal de la 
relación de trabajo; 

" III.- En los casos de trabajadores de confianza; 
" IV.- En el servicio doméstico¡ y 

" V.- Cuando se trate de trabajadores eventuales. 
Estas 5 acepciónes o significados las puede hacer va-

ler el patrón en la Junta Laboral, cuando el trabaja-

dar ejercite su acción de reinstalación; pero el pa--

tr6n deberá comprobar en el juicio respectivo la exce2 
ción de que trate y a la Junta de Conciliación ~· 1\rbi

traje le corresponde dictar la resolución que sei'. pro

cedente. 
Ahora si el patrón queda eximido de reinstalar al tra
bajador, queda obligado a pagarle a ésta, las indemni

zaciones que se especifican en el articulo 50 de la -
propia ley entre cuyas indemnizaciones quedan inclui-

das los salarios vencidos desde la fecha del despido -

hasta que se cumplimente el juicio. 
" Articulo 50. Las indemnizaciones a que se refiere el 

articulo anterior consistirán: 
" I. - si la relaci6n de traba jo, fuere por tiempo de-

terminado menor de un año, en una cantidad igual al i~ 
porte de los salarios de la mitad de tiempo de servi-

cios prestados; si excediera de un año, en una canti-

dad igual al importe de los salarios de seis meses por 

el prjmer año y de 20 dias por cada uno de lo~ años s! 

guientes en que hubiese prestado sus Gervicios; 
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" II.- Si la relación de trabajo fuere por tiempo ind~ 

termiando la indemnizaci6n consistirA en 20 dlas de s~ 

lario por cada uno de los años de servicios prestados; 

y 

" III.- AdemAs de las indemnizaciones a que se refie-

ren las fracciones anteriores, en el importe de 3 me-

ses de salario y en el de los salarios vencidos desde 

la fecha del despido hasta que se paguen las indemniz~ 

cienes. 

Las 3 oportunidades de defensa de los derechos, son -

una consecuencia necesaria de la esencia de las normas 

jurldicas y de la idea de estabilidad en el trabajo, -
pues si no existieran y si, consecuentemente, se nega

re a los trabajadores el derecho de acudir ante las -

Juntas, se negarla la existencia de los derechos ya -

que si éstos no pudieran exigirse, serian una nada ju
rldico, con lo que, además se destruirla el principio 

de estabilidad, pues la no exigibilidad de los dere--

chos harlan del patrono una nueva voluntad soberana -
dentro de la empresa.(21) 

Originándose por ende las siguientes responsabilidades 

económicas: 

1.- Indemnización a que tiene derecho los trabajadores 
despedidos injustificadamente; 

a.- indemnización constitucional de 3 meses de salario 

mas salarios caidos y prestaciones, 
b.- cumplimiento de su contrato y, como consecuencia -

de ello, la reinstalación en su empleo, 
Por tanto si se demanda la indemnización constitucio-

nal, automAticamente perderA su derecho a los 20 dias 

por año de servicios prestados. 

Los 20 dlas por año son procedentes Onicamente cuando 
se hayan cumplido los años, no cabiendo su reclamación 

proporcional. 

Si opta por la reinstalación y ésta se le niega tendrA 
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derecho además de los 3 meses de indemnización, a 20 -

dlas por cada año de servicios y a los salarios caídos 

Si rescinde su contrato por causas ajenas imputables -

al patrón, 3 meses mas 20 dlas por cada año de servi-

cios cumplidos mas salarios caldos. 

2.- Prestaciones adicionales no inde~nizatorias; 

Además de las prestaciones indemnizatorias, los traba

jadores d~spedidos justificada o injustificadamente -

tienen derecho a: la prima de antiguedad, part~ propo~ 

c;onal de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones, 
como de la prima vacacional, as! como la participación 

de utilidades. 

AdemAs tendrAn derecho, a todas las prestaciones que -

hubiesen devengado o que les otorgue expresamente la -

ley o lOs contratos individuales o colectivos que ten

gan celebrado.(22) 
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D, EL RETIRO JUSTI~ICADO DEL TRABAJADOR, 

La términación, es la disolución de las relaciones de 

trabajo por mutuo consentimiento o como consecuencia -

de la interferencia de un hecho, independientemente de 

la voluntad de los trabajadores o de los patrones, que 

hace imposible su continuaci6n.(23) 

Y como la cesación de sus efectos a partir de determi

nado momento.(24) 

Por su naturaleza, y salvo el caso del mutuo consenti

miento, es el resultado de la admisión del principio -

de que los hechos se imponen en las relaciones jurldi

cas. ( 25) 

Y que al producirse el acontecimiento que condicionaba 

la terminación, se extingue la obligación de prestar -

el servicio subordinado y la de pagar el salario, asl 

como todas las obligaciones secundarias.(26) 

Diferencia, la rescisi6n tiene su origen en el incum-

plimiento culposo de las obligaciones, la términaci6n 

es la consecuencia de un hecho ajeno a la voluntad de 

los hombres, que se impone a la relaci6n jurldica.{27) 

Causas de Terminaci6n. 

a.- mutuo consentimiento, como lo establece el art. 53 

fracci6n I., separaci6n por parte del trabajador en 

cualquier tiempo del trabajo. 

b.- por circunstancias ajenas a la voluntad del traba

jador y del patronó que hacen imposible la continuidad 

de la relaci6n. 

Disoluci6n que opera por causas consign.adas _en la ley_ 

a través de 2 aspectos: 

1.- s6lo existen causas expresas no asi causas anAlo-

gas. 
2.- se suprimio la norma segán la cual, la términaci6n 

podria producirse " por causas estipuladas expresamen-

te ", ( 28) 
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Causas de Terminación: 

1.- Por voluntad de las partes, éstas son libres de di 
solver el contrato de trabajo por mutuo consentimiento 

con las modalidades siguientes: 

a.- por condiciones 6 clausulas contenidas en el mismo 

b.- por el simple transcurso del tiempo. 

c.- por el reciproco disenso. 

Estas posibilidades de extinción, como se observa, pu~ 

den preverse desde la iniciación contractual o surgir 

dqrante la prestaci6n de servicios.(29) 

2.- Por causas ajenas a la voluntad de las partes. Por 

sobrevenir un caso fortuito o de fuerza mayor, siendo 

la causa no imputable a ninguna de las partes no exis

te derecho a la indemnización a favor de una de ellas 

por la términación del contrato: 

a.- por muerte del trabajador. 

b.- por sentencia judicial. 

c.- por liquidación o clAusula def intiva de la empresa 

o establecimiento.(30) 

3.- Por voluntad de una de las partes. El incumplimie~ 

to de lo acordado confiere a la parte en forma unila.t~ 

ral que si cumple la acción de terminación del contra

to con la indemnizaci6n de perjuicios a su favor, sin 

previa declaración por la jurisdicción especial de tr~ 

bajo.(31) 

Cuando es por voluntad del patrono, a la extinción se 

le da el nombre de DESPIDO, pero cuando es por volun-

tad del trabajador, se denomina RENUNCIA.(321 
Causas de Términaci6n: 

Previsibles, por haber sido determinadas en el momento 

de la relaci6n.(JJ) 

Naturales, incapacidad, muerte del trabajador, 6 sim-

plemente económica.(34) 

Unilateral, 6 de un acuerdo de las pürtes. 

Puede también jugar la volLntad de los partes, pero --



p.75 
sólo la del trabajador si se trata de una decisión un! 
lateral. ( 35) 

La terminación produce, siempre una obligación patro-

nal, salvo en los casos de renuncia en los que se re-

quiere una antiguedad de por lo menos 15 años, para te 

ner derecho a la prima correspondiente.(36) 
Cuando el patrón viola los derechos del trabajador en 

las relaciones de trabajo éste tiene derecho de reti-

rarse del trabajo sin responsabilidad. 
El trabajador que por causas imputables al patrón res

cinde el contrato o relación de trabajo, tiene derecho 
a retirarse del trabajo sin responsabilidad. 

Las causas que dan derecho al trabajador para ejercer 

las acci"ones provenientes del retiro, se encuentrAn s~ 

ñaladas en el articulo 51 de la ley, que a la letra di 

ce: 
11 Articulo 51. S6n causas de rescisión de la relaci6n 
de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador: 
11 I.- Engañarlo el patr6n o, en su caso, la agrupación 

patronal al proponerle el trabajo, respecto de las con 

diciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de 

tener efecto después de 30 dias de prestar sus servi-

cios el trabajador; 

" II.- Incurrir el patrón, sus familiares o su perso-

nal directivo o administrativo, dentro del servicio, -

en faltas de probidad y honrradez, actos de violencia 
amenazas, injurias, malos tratamientos u otros anAlo-
gos, en contra del trabajador, conyuge, padres, hijos 

o hermanos; 
" III.- Incurrir el patrón, sus familiares, trabajado
res, fuera del servicio, en los actos a que se refiere 

la fracci6n anterior, si son de tal manera graves que 

hagan imposible el cumplimiento de la relación de tra

ba jo; 
11 IV.- Reducir el patrón el salario al trabajado=: 
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" V.- No recibir el salario correspondiente en la fe--

cha o lugar convenido o acostumbrados; 

" VI.- Sufrir perjuicios causados maliciosamente por -

el patrón en sus herramientas y btiles de trabajo; 

" VII.- La existencia de un peligro grave para la seg~ 

ridad del trabajador o su salud, o de su familia, ya -

sea por carecer de condiciones higiénicas el estableci 

miento, o porque no se cumplen las medidas preventivas 

y de seguridad que las leyes establezcan; 

"~VIII.- Comprometer el patr6n, con su imprudencias o 

descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento 

o de las personas que se encuentrAn en él; y 

" IX.- Las anAlogas a las establecidas en las fraccio

nes anteriores de igual manera graves y de consecuen-

cias semejantes, en lo que al trabajo se refiere. 

" Articulo 52. El trabajador podrA separarse de su tr~ 

bajo dentro de los 30 dlas siguientes a la (~cha en -

que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el -

articulo anterior y tendrA derecho a que ~l patrón lo 

indemnice en los términos del articulo 50. 

Este retiro en realidad, es originado en esencia po~ -

un despido arbitrario o injusto del trabajador, de ma

nera que las causales de retiro a su vez implican un -

despido injustificado del trabajador; esto es, el tra

bajador tendrA derecho a que se le indemnice con tres 

meses de salario, salarios vencidos o caldos desde la 

fecha del retiro hasta que se cumplimente la resolu--

ci6n que dicte la Junta de Conciliación y Arbitraje; -

teniendo acción de reclamar las demA5 prestaciones que 

tenga derecho, como la prima de antigueda<l y otras que 

deben ejercitarse simultAneamente para que no precri-

ban. ( 37) 
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La relaci6n de trabajo es una realidad viva, dotada de 

una fuerza dinAmica propia que va creando situaciones 

y derechos nuevas desde su inicio hasta su disolución 

definitiva. (.1) 

La antiguedad en si misma es un hecho jurídico que no 

produce de inmediato ning6n beneficio para los brabaj~ 
dores. La antiguedad tiene como consecuencia el produ

cir derechos y nace al momento de la ruptura de la re
lación de trabajo, consistente·..:.en _ el-;-p~go:.de.:...indemaiz! 

ci6n por antiguedad, que va en relación directa con la 
menor o mayor permanencia del trabajador en la empresa 

El tratadista argentino Guillermo Cabanellas define la 

antiguedad como " el conjunto de derechos y beneficios 

que el trabajµdor tiene en la medida de la prestación 

cronologica de un servicia en relación a un determina
do patrono, por una cierta actividad, o un emplea o -

trabajo con las caracteristicas imprescindible de per

manencia mayor o menor y de efectiva continuidad desde 
su ingreso hasta un determinado momento". La antigue

dad se mide a partir del instante en que el trabajador 

comienza a prestar efectivo servicio al empresario.(2) 

Alfredo J. Ruprecht, la define diciendo que " la anti
guedad en el empleo es el resultado de la continuidad 
en el servicio, ya sea en un contrato a plazo fijo o -

indeterminado es una cuestión de hecho de la cual se -
derivan derechos para los trabajadores.()) 

De la Cueva, Mario, la define como 11 la causa generad~ 
ra, por raz6n del tiempo en el puesto.{4} 

El pequeño Larousse Ilustrado por Ramon Garcia-Pelayo 
y Gross de Ediciones Larousse, México, 1988, define --

antiguedad como el " tiempo transcurrido desde el dia 
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El articulo 158 de la ley, ordena, que los trabajado-
res de planta y los mencionados en el articulo 156 tig 

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

Estos derechos pueden darse durante el desarrollo de -

la relación laboral o al término de la misma.(5) 
Por su parte, Ludovico Barassi menciona que la " conti 

nuidad atribuye al trabajador el carácter de elemento 

d~radero de la empresa, es la duración del servicio -
prestado ininterrumpidamente en una empresa determina

da: es por ello el resultado de la continuidad y, en -
el fondo su expresión, La continuidad es su substancia 
( 6) 

La importancia de la antiguedad se vincula al mayor o 

menor grado de continuid3d de la relación de un t~aba

jador con una empresa, La protección del trabajador, -
bajo al.gunos aspectos se habla en razón de ella.(7) 
En la prActica corriente, la antiguedad ha v0nido a 

ser una consideración principal en la promoción y en -
muchas transferencias, asi como separaciones. 

La antiguedad por nuestra parte la decimos a manera -
breve, tomando en cuenta desde luego, el principal el~ 

mento que hemos observado en las de iniciones antes -

transcritas - Estabilidad Absoluta ~n el Empleo - As! 

decimos, la antiguedad es el principio que otorga pre
ferencia, en ciertas faces del empleo, segOn el tiempo 
de servicios prestados a una empresa. 

SegOn hemos notado en las diferCTntes defjnicion~s que 
hemos apuntado, antiguedad significa en esencia, el -

tiempo de servicios. Se refiere al hecho de que algu

nos empleados 11 llegaron primero ". La noción general 

de antiguedad sostiene que los que llegaron primero dg 

ben tener ciertas preferencias, ésta por supu0sto nos 

parece mAs logico, y los de rcci~ntc ingre~o deb~n di~ 
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frutar en menor cuantia de los beneficias del trabajo. 

Podemos describir en lenguaje mAs formal la antiguedad 

como, el principio de que ia relativa extensi6n del -
tiempo de servicios prestados de un empleado en una em 
presa es factor determinado para un derecho como trab~ 

jador y de mayores oportunidades en esa empresa. 

Este fen6meno juridico, que representa la anti9uedad -
ha llegado adquirir tanta importancia en la actualidad 

que la mayoria de los Contratos Colectivos que se cel~ 

bran, contienen un capitulo especial dedicado a.esta -
situaci6n. As! también la Nueva Ley Federal del Traba

jo lo reglamenta ordenadamente, no asi la anterior. 

Momento en que se lni~tá la antiquedad y su computo. 

Si tratamos de afifmar que la antiguedad se inicia a -
partir de la f1~ma del contrato de trabajo, tendremos 

que precisar y analizar la naturaleza del contrato de 
trabajo individual y de la relación de trabajo, mismos 

que ya fueron analizados. 
La antiguedad no tiene que regirse por un principio rb 
gído, toda vez que puede empezar en el momento en que 
se celebra el contrato de trabajo, o cuando se inicia 

la relaci6n de trab~jo independi~ntemente de que exi~ 

ta o no contrato de trabªjotpor.eacrito 
Al celebrarse un contrato de trab~jn es posible que se 

inicie en forma simultanea la prestación de servicios, 

a la fecha de la fi.bna del contrato, o que los servi-

cios se presten con posterioridad. 
En la primera situación no eKiste mayor problema para 
fijar el inicio de la antiguedad, puesto que es obvia 

la situaci6n .. 
En cambio, en la segunda situación pueden surgir dos 

hip6tesis : 
a.- que el contrato sea omiso respecto de la antigue-

dad, y entonces su inicio sera a partir del momento -

an que el trabujador comienza a prestar sus servicios 
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en forma efectiva, 

b.- que el contrato reglamente el inicio, y entonces -

se estará a lo dispuesto por sus cláusulas. 
Computo: 

Es un problema de importancia que debemos abordar, 
pues considero que es factor fundamental para el logro 

de mAs y mejores prestaciones de carácter social que -

tiene el trabaajdor ñ su favor, mediante el transcurso 
del tiempo dentro de la empresa. 

Cabanella~,señala que " para determinar el importe de 

indemnización por antiguedad cuando las actividades, -
por su naturaleza, se desarrolla con pronunciadas in-

terminencias de tiempo debe computarse el lapso efect! 
vamente prestado, esto es h~ de tenerse en cuenta lo -
que percibio el trabaj~dor, salvo en periodo del con-

trato que no haya recibido prestación efectiva de ser
vicios. (a) 

En consecuencia, se deben excluir de dicho computo los 

periodos en que el trabajador no haya prestado servi-
cios ni tampoco haya trabajado en pro de la empresa.-
( 9) 

En el supuesto caso de que no existiera contrato de -

trabajo, por escrito, se estarA para computar la anti

guedad al momento en que comienza la relación de trab! 

jo, o sea en el momento en que el trabajador ponga a -
disposición del patrón su actividad física o intelec-

tual, o de ambos géneros en forma subordinada, o sea -
cuando el patrón estA en aptitud de dictar sus órdenes 

al trabajador con quien ha contratado. 
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B. ANTIGUEDAD EN EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAi .. 

Antes de hacer un estudio del articulo 123 constituci~ 

nal, con el obj~to de saber si ella nos dice lo que d~ 

bernos entender por antiguedad de un trabajador, consi

deramos indispensable el deber de acudir a un diccionª 

ria de nuestra lengua castellana e investigar el sign! 

ficado meramente literal de este vocablo y asl vemos -

que en el Diccionario Enciclopédico de la Lengua Espa

ñ?la, de la Editorial Sopena, en su primer tomo, nos -

alce que la antiguedad entre otros signif i~ados equiv~ 

le a, " tiempo que se cuenta desde el dla en qu~ se o~ 

tiene un empleo 11
, definiciOn de gran importancia, ya 

que nos hace suponer que incluso, como obra muy distin 

ta a cualquier ordenamiento legal, se orient.is <.?:r. favo!:' 

del trabajador. 

También consideramos importante, aclarar aunque sea en 

forma superficial, el concepto de trabanjUor, y si paf 

timos de nuestra Ley Federal del Trabajo, observamos -

que en su articulo octavo lo define como; " trabajªdor 

es la persona fisica que presta a otra, f lsica o moral 

un trabajo personal subordinado •. 

Para los efectos de esta disposición, se entiende por 

trabajo, toda actividad humana, intelectual o material 

independientemente del grado de preparaciOn tCcnica r~ 

querida por cada profesión u oficio. 

Si comparamos esta definición con la anterior que en 

su articulo tercero daba la ley, vemos que aunque si -

es superada por el hecho de aumentar el calificativo -

de fisica, 6 sustantivo persona, de cualquier manera, 

no deja de ser criticable, pues seg6n el maestro True

ba Urbina, con el cual por convicci6n estamos totalmcn 

te de acuerdo, afirma: " La disposición es repugnante 

proquc discrepa del sentido idcol6qico del articule --

123 de la constitución de 1917 y especialmente d0 su -
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mensaje, Con toda claridad se dijo en la exposición de 

motivos del proyecto del articulo 123, que las relaci2 

nes entre trabajadores y patrones serian igualitarias, 

para evitar el uso de términos que pudieran conservar 

el pasado burgés de 11 subordinación n de todo el que -

prestaba un servicio a otro. Si el trabajo es un dere

cho y un deber sociales, es absurdo que para carActeri 

zar la naturaleza del trabajo se tenga que expresar -

que el trabajo debe ser subordinado ''. 

Empezando el anAlisis del articulo 123 constitucional, 

con la finalidad de investigar que es lo que se define 

por antiguedad nos encontramos con el problema de que 
no lo hace en forma directa, ya que no existe disposi

ción alguna al respecto por lo que creemos necesario -

razonar en el sentido de que para la constituci6n, la 
antiguedad es a partir de la fecha en que se adquiere 

el empleo, pues no es posible interpretarla en otro -

sentido, ya que todo lo que esta haciendo es crear ga
rantias mínimas para el trabajador y por lo tanto al -

examinar el articulo 123 constitucional lo que debemos 

hacer es derivar principios, ya que la creación del -
mencionado articulo f ué producto de un momento de ca-

rácter social que vivio el pueblo mexicano y que solo 
se trató de reivindicar para la clase trabajadora los 

derechos indispensable de que deberla gozar y no se--

guir viviendo en condiciones infrahumanas como había -

sucedido hasta antes de nuestra revolución. 
Y al efecto, al analizar el apartado 11 A " del articy 
lo 123 constitucional, encontramos por un lado en la 

fracción XVIII, el equilibrio de factores entre el e~ 

pita! y el trabajo y por otro lado en la fracción XXII 

se deriva el retiro voluntario por incumplimiento por 

parte del patrón en términos de los articulas 51, 52, 
53 y 132 de la ley, ya que se determina y se define el 

término indemniz~ci6n como lo refiere el diccionario -
Pequeno Larousse IlustraDO 11 reparación legal de un --
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daño o perjuicio causado " 6 compensación, reparación 

que esta regulada en los articulas 48, 49, SO, 162 de 

la ley. 

Pero el apartado " B " del articulo 123 constitucional 

en su fracción VIII y que a la letra dice: " los trab!!_ 

jadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que 

los ascensos se otorguen en función de los conocimien
tos, aptitudes y antiguedad. . ..... regula como se ha 

sostenido que la estabilidad es causa generadora de d~ 
rechos por el transcurso del tiempo y por ende el pre

cepto constitucional en estudio si regula la antigue-
dad en f unci6n de la permanencia para tener derecho no 

solamente· a los establecidos en la ley, sino en todas 
aquella$ prestaciones que se obtienen por la celebra

ción de contratos colectivos y contratos ley y que la 

jurisprudencia de nuestro mAs alto tribunal los define 

como Prestaciones Extra-Legales que en términos del a~ 

ticulo 394 de la ley deberAn ser siempre superiores a 

lo establecido en nuestra ley reglamentaria del artic~ 

lo 123 constitucionalª 
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1.- Por haber cumplido 15 anos de servicios. 

2,- Por haberse pactado en el contrato. 
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Sin pretender ahondar por el momento en e1 problema -
que nos plantea el articulo 162 de nuestra ley laboral 

empezaremos a realizar un análisis del mismo, tratando 

de investigar que es lo que considera o presupone como 

antiguedad de un trabajador, ya que 5i no sabemos el -

significado de este vocablo, es inutil el estudio que 

se llegue a realizar sobre la prima de antiguedad, --

puesto que es uno de los elementos indispensables para 

la creación de este derecho. 

El citado articulo l62, dice en su primer pá.rrafo, " -

los trabajadores de planta - todo lo que vive adherido 

al suelo por medio de raices - tienen derecho a una -
prima de antiguedad, de conformidad con las normas ~i

quientes; al detenernos aqui con el fin de lograr nue~ 
tro prop6sito, nos damos cuenta que para los efectos -

de este derecho, se considera la antiquedad del traba
jador, a partir de la fecha en que adquiera su " pla_n

ta en el empleo ", ya que del texto mismo de la ley se 
desprende que si no se tiene planta, jamás se llegara 

a obtener derecho a la mencionada prima de antiguedad. 

Apenas iniciado el examen de este articulo, nos encon
tramos con problemas, ya que debemos dejar completame~ 

te claro que es lo que entendemos por trabajador de -

planta, pues en nuestro medio es muy comUn, con clasi
ficaciones la mayoria de las veces caprichosas, que en 

lugar de ser Otiles, solo nos complican o confunden 
los conceptos, y asi vemos que existen trabajadores de 

planta, interinos, transitorios, eventuales, etc. 

El articulo 162, considera de manera expresa que los -

trabajadores de planta tienen derecho a una prima de -

antiguedad equivalente a 12 dlas de salario por cnda -
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año de servicios, y al hacer la enunciación de escd --

prestación nos surge la primera duda de interpretación 

? Quienes tienen derecho a la prima de antiguedad ? ? 

Todas las personas que tien el carácter de trabajado-

res a los ojos de la ley sin consideración al hecho de 

que se trate de los de confianza o de los sindicaliza

dos ?, aparentemente asl debería de ser, para el arti

culo 127 fracción II establece una clara diferencia--

ci6n entre trabajadores de planta y los de confianza, 

al señalar que " los demás trabajadores de confianza -

participarán en las utilidades de la empresa, pero si 

el salario que perciben es mayor del que corresponda -

al trabajador sindicalizado de mAs alto salario dentro 

de la empresa, o a falta.de ésta al trabajador de plan 

ta con la misma caracterlstica, se considerarA este s~ 

lario, aumentando en un 20% como salario mAximo. 

" Es decir que el trabajador de planta dentro de la 

ley tiene un carActer diferente al de confianza. Sin -

embargo ? Qué es, en que consiste el ser trabajador de 

planta ? a nuestro juicio solo cabria la distinción -

respecto de otros trabajadores al compararlo con los -

eventuales o los sujetos a un término de prueba: pero 

si atendemos a la letra de la ley y nos olvidamos que 

el significado de la palabra puede equipararse al de -

posici6n o puesto definitivo, tendremos que llegar a -

la conclusión que son los trabajadores permanentes que 

no caen dentro de la definición de los de confianza. 

As! que tomamos en cuenta la distinción contenida en -

el articulo 127 fracción II deberíamos de afirmar que 

en beneficio de la prima de antiguedad no opera a fa

vor de los empleados de confianza, afirmación altamen

te atrevida y discriminatoria pero con base en lo que 

consideramos un error de redacción, pues no queremos -

suponer ni por un momento que la intención del legisl~ 

dar fue la de exceptuar a los traba=adores de conf ian-
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za del goce de esta nueva prestación de la ley, a mn--

yor abundamiento de esta suposición hay que reconocer 

que la exposición de motivos por lo que respecta a es

te articulo 127 se refiere a los trabajadores de plan

ta y al mencionar el 162 solo señala tr~bajadores en -

general. Mi opinión muy personal es que los trabajñdo

res de confianza independientemente de las palabras -

usadas en la disposición que contemplamos, si tienen -

derecho a la prima de antiguedad. 

D~ lo anteriotmente expuesto podemos concluir diciendo 
que el problema solo existe en cuanto a los trabajado

res de planta, puesto que estamos completamente con--

scientes de que los trabajadores eventuales o los 5Uj~ 
tos a prueba no representan obstaculo alguno, ya que -
si estAn· sujetos a prueba es indiscutible que no s6n -

de planta, y si s6n eventuales, por su misma natualeza 

no caen en el concepto de trabajadores de planta, 
Afortunadamente han perdido su fuerza las doctrinas -

que trataban de encontrar diferencias entre lo que es 
un trabajador y lo que es un empleado, ya que tener c~, 

mo vocablos diferentes desde el punto de vista la.bar.a) 

estos conceptos serian a6n mAs complejo y dif lcil nue~ 
tro anAlisis¡ recordamos aunque sea por mera curiosj-

dad estas teorlas; una de ellas se basaba en la natur~ 

leza del trabajo, afirmando, que el trabajo manual era 

para el obrero y el intelectual para el emplaado; otra 
decía que al obrero se le pagarla semanalmente y al e~ 
pleado por mensualidades, y asl podemos señalar otras 
que no tiene objP.to hacerlo. 

Aunque en nuestro pals no existe problema respecto a -

trabajadores o empleados, como conceptos diferentes, -

de cualquier forma consideramos importante el que nue~ 

tra ley haya sustituido el término empleado de conf ian 
za por el de trabajadores de confianza, pues de esta -

manera serA unAnime la opinión de que lo!:i anteriormen

te mal llamados empleados de confianza son trabajado--
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res. 

Ahora bien, respecto a que el problema sólo se presen

ta en los trabajadores de confianza, creemos que no -

existe tal problema por las siguientes razones: 

1.- Si bién es cierto que el articulo 127 en su frac-

ci6n II de nuestra ley laboral hace una diferencia en

tre trabajadores de planta y de confianza, se hace con 

el objeto de que se tome el salario más alto de un trª 

bajador de planta, y no se vaya tomar el salario más -

alto de un trabajador fuera eventual o transitorio, p~ 

ro esto no quiere decir que el trabajador de confianza 

no sea de planta. 

2.- Independientemente del fundamento en contra que le 

dA apoyándose en la exposición de motivos del articulo 

127 y del 162 argumentando que el primero habla de trª 

bajadores de planta y el segundo de trabajadores en -

general, vemos que en la exposición de motivos sobre -

los trabajadores de confianza, con absoluta claridad y 

precisión los cataloga como trabajadores y les otorga 

el derecho a la prima de antiguedad. 

3.- La prima de antiguedad en ningón momento puede con 

siderarse como la participación de utilidades de la em 

presa, ya que si asl lo fuera, lógicamente no se po--

dria predeterminar una cantidad fija, como lo s6n los 

doce dias de salario por cada año de servicios presta

dos; en consecuencia sí no es participación de utilid~ 
des, no vemos razón por la cual se tenga que recurrir 

a este inciso. 
4.- Aón mAs podemos argumentar en contra, pues es bién 

sabido y asl lo afirma el doctor Mario de la Cueva que 

a la ley no sólo tiene valor desde el punto de vista -

meramente gramatical, ya que las palabras tienen dife

rentes signíf icados y por lo tanto es necesario recu-

rrír a la idea del legislador con el fin de desviar su 

finalidad.(10) 
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Antes de seguir adelante, debemos aclarar que nosotros 

no afirmamos que los trabajadores de confianza no ten

gan derecho a la prima de antiguedad, sino por el con

trario que si tienen derecho, pero presunto, el supue~ 

to derivado de la fracción II del articulo 127, confoE 

me al cual no opera esta prestación en favor de los -

mencionados, trabaj~dores de confianza. 

La antiguedad en el articulo 5 transitorio de la ley y 

con el fin de tenerlo a la mano, y hacer el anAlisis -

re"=spectivo, transcribimos el articulo citado, mismo -
que dice: 

" Para el pago de la prima de antiguedad a que se re-

fiere el articulo 162 a los trabajadores que ya estAn 

prestando sus servicios a una empresa en la fecha en -

que entra en vigor esta ley, se observarán las normas 

siguientes: 

I.- Los trabajadores que tengan una antiguedad menor -

de 10 años que se separen voluntariamente de su empleo 

dentro del año siguiente a la fecha en que entra en v! 

9or esta ley, tendrán derecho a que se les paguen 12 -

d!as de salario. 

II.- Los que tengan una antiguedad mayor de 10 y menor 

de 20 años, que se separen voluntariamente de su em--

pleo dentro de los dos años siguientes a la fecha a -

que se refiere la fracción anterior, tendrAn derecho a 

que se les paguen 24 dlas de salario. 

III.- Los que tengan una anti9uedad mayor de 20 anos, 
que se separen voluntariamente de su empleo dentro d~ 

los 3 años siguientes a la fecha a que se refieren las 

fracciones anteriores,, tendrAn derecho a que se les -

paguen 36 dias de salario. 

IV.- Transcurridos los términos a que se refieren las 

fracciones anteriores se estarAn a lo dispuesto en el 

articulo 162; y 

V.- Los trabajadores que ~ean separados de .<iu cmr>l'?o -
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o que se separen con causa justificada dentro del año 

siguiente a la fecha en que entr6 en vigor esta ley, -

tendrAn derecho a que se le pague doce dlas de salario 
Transcurrido el año, cualquiera que sea la fecha de la 

separaci6n, tendrAn derecho a la prima que les corres

ponda por los años que hubiesen transcurrido a partir 
de la fecha en que entr6 en vigor esta ley. 

De la simple lectura del enunciado del articulo 5 tran 
sitorio se observa que empieza por transformar el otar 

gado por el articulo 162, pues en tanto en éste; la an 
tiguedad empieza a contar de la fecha en que adquiere 
la planta un trabajador, y en el articulo transitorio 

se comp~ta a parbir de la fecha en que entró en vigor 

la nueva Ley Federal del Trabajo. 

En la exposición de motivos del articulo 5 transitorio 

se dice que el obj~to de su creación es para que no se 

dé efecto retroactivo a la ley en perjuicio de la cla

se patronal. 
Consideramos importante hacer notar, que si bién es -
cierto que el articulo 5 transitorio habla de la prima 

de antiguedad y trata de regularla por un determinado 
periodo, mAs cierto es que ya no se trata de la prima 

de antiguedad, sino mAs bién de la creaci6n de otro -
derecho y que incluso la misma exposición de motivos 

lo estA llamando compensación, por lo que posteriormen 

te es importante que se aclare perfectamente si ~s el 
mismo derecho, o bién si es otro, y en este caso, sa-
ber si el trabajador tiene facultad para exigir uno d¿ 

ellos o por el contrario puede reclamar los dos al mi~ 

mo tiempo. 
En virtud de que a través del anAlisis que he~os veni

do haciendo de la antiguedad, y que ha quedado en pAg! 

nas anteriores, nos hemos dado cuenta de la ley en su 

articulo 162 la considero a partir de la fecha en que 

un trabajador adquiere su planta, en cambio el artic~ 
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lo 5 transitorio la equipara a la vigencia de la ley, 

por lo tanto es importante encontrar la diferencia que 
existe entre estos dos conceptos si es que la hay. 

Como ya hemos dicho, el Diccionario de la Lengua Espa

ñola, considera a la antiguedad como, " Tiempo que se 

cuenta desde el dia que se obtiene un empleo 11
, y el -

concepto vigencia, esta misma obra lo define como " e~ 

lidad de vigente ", y vigent.e lo define como " Dícese 

de las leyes, ordenanzas, etc, que estAn en vigor " y 

con el fin de.evitar cualquier tipo de duda, recurri-
mos al. s~gni[icado en vigor en la citada obra. y. dice " 

fuerza de obligaci6n de las leyes "· 
Ahora, desde el punto de vista méramente jurldico, te
nemos que ir al C6digo Civil para el Distrito Federal, 

para que nos diga cuando adquieren vigencia y obligat~ 

reidad las normas juridicas, y asl encontramos en su -

articulo tercero, nos señala un sistema llamado suces,!. 
va para que las leyes inicien su vigencia. 

Articulo 3o. " Las leyes, reglamentos, circulares, o 
cualquiera otras disposiciones de observancia general, 

obligan y surten sus efectos tres dias después de su -

publicación en el peri6dico oficial. 

En los lugares distintos del en que se publique el pe

riodico oficial, para que las leyes, reglamentos, etc; 

se reputen p6blicados y sean obligatorios, se necesita 

que ademAs del plazo que fija el pArrafo anterior, 
transcurra un dla mAs por cada cuarenta kilómetros de 
distancia 6 fracciOn que exceda de la mitad. 
También existe otro sistema que se le ha llamado sin-
crónico y que lo establece el articulo cuarto del mis

mo ordenamiento legal. 

Articulo 4o. " Si la ley, reglamento, circular o disp~ 
sici6n de observancia general fija el dia en que dehe 

comenzar a regir, obliga desde ese dla con tal de que 

su publicación haya sido anterior. 
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De lo anterior deducimos que una vez que nos encontra-

mos en cualquiera de los supuestos del articulo Jo y -

4o, la norma jurldica adquiere valor real, ya que es -

obligatoria y de observancia general; claro estA que -

toda ley, previamente debe haber pasado por sus dife-

rentes etapas del proceso legislativo como son, inici~ 
ci6n, discusión, aprobación, sanción y p6blicaci6n, p~ 

ra que posteriormente venga la iniciación de la vigen
cia. 

Por lo que hemos expuesto, afirmamos que antiguedad y 
vigencia son dos conceptos completamente diferentes, -

ya que el primero desde el punto de vista que lo esta
mos estudiando, se refiere a la fecha en· quel·un trab! 

jador empezo a prestar sus servicios, en cambio en el 

segundo se refiere a la fecha en que un ordenamiento -
legal o incluso una norma juridica, empieza adquirir -

valor efectivo, o en otras palabras, la fecha a partir 

de la cual es obligatoria. 

2.- Por haberse pactado en el contrato. 

Oespues de analizar los conceptos, trabajªdor de plan
ta, de confianza, su diferenciación, asi como su rela

ción con los articules 162 y 5 transitorios de la Ley. 

El retiro voluntario consiste seg6n nuestra Ley Fede-

ral del Trabajo, en un derecho del trabajador a renun
ciar volUl'\t.ariamente del trabajo y obtener del patrón 

el p~go de una prima de antiguedad en proporción a los 

años de trabajo prestado. 
Este derecho del trabajador, es una inovaci6n en nues

tro Derecho Laboral, porque, hasta antes de la actual 
ley el trabajador que renunciaba a su trabajo perdia -

sus derechos adquiridos y no tenia derecho a percibir 

ningOna indemnizaci6n. 

:-Actualmente con el retiro voluntario es de esperarse 
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que se obtenga un gran adelanto en lo que respecta a -

la estabilidad del trabajador. 

La permanencia en la empresa debe ser fuente de un in

greso anual, al que se da el nombre de prima de anti-

quedad. De lo anterior, se desprende que ·el legislador 

estA considerando la prima de antiguedad como un ingr~ 

so anual y asi, el momento económico de la prima depen 

dcrA de los años de servicios prestados por el trabaj~ 
dar de que se trate.(11) 

R~uisitos legales para que opere el Retiro Voluntario 

en nuestra elgisalci6n: 

a.- ser trabajador de planta, 

b.- haber cumplido 15 años de servicios por lo menos, 

c.- que el trabajador exprese su voluntad de separarse 

Que debe entenderse por prima de el pago de la prima a 

la terminación del contrato o relaci6n laboral. 

Y por ende es una reserva econ6mica accesoria al sala

rio que por dísposici6n de la ley la empresa debe pa-

gar al trabajador que haya acumulado una antiguedad en 

la prestación de sus servicios de 15 años 6 mAs, como 

consecuencia de la términaci6n del contrato de trabajo 

ya sea por voluntad del propio trabajador que quiere -

hacer uso de un derecho de retiro, por rescisi6n de un 

contrato solicitado por el propio trabajador, por des

pido justificado, injustificado, por muerte o por cual 
quier otra causa de términaci6n del contrato de traba

jo. 
Por lo anterior estimarnos que es la adecuada, porque -

.reune los requisitos y casos en que debe cubrirse la -

prima de antiguedad por reunir los elementos esencia-

les como s6n: Reserva económica accesoria al salario¡ 

Mandato legal que la establece; Antiguedad minima de -

15 años fijados por al ley; Y la térmianci6n del con-

trato de trabajo por las diversas causas señaladas por 

la ley. 
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Y al efecto de analizar que los trabajadores que hayan 

cumplido 15 años de servicios por lo menos, término -

que presupone la existencia de la planta, dAndose en-

tonces el contrato 6 relación de trabajo por tiempo i~ 

determiando, tienen derecho a la separaci6n - retiro -

voluntaria con una prima de antiguedad de 12 dlas por 

cada año de servicios, retiro, que se da por un acto -
unilateral de voluntad del trabajador. 

Asimismo se pagarA a los que se separen por causa jus

tificada, y entonces estamos dentro de lo establecido 
por los articulas 51, 52, 53, 132 y 133 de la ley, ac

ciones que tiene el trabajador para separarse del tra
bajo; y los que sean separados de su empleo indepen-

dientemente de la justificación o injustificaci6n del 
empleo como lo establece en los articules 47,48,49,50, 

51,53, 132, 133 y 134 de la ley; Prima de antiguedad -

que se cubrirA al trabajªdor o a sus beneficiarios in

dependientemente de cualquier otra prestación que les 

corresponda. 
Fundamento que presupone tanto prestaciones legales CQ 

mo extralegales como lo establecen los articules 5,6,-

17, 18, 26, 31, 56, 386, 394, a mAs que éstos óltimos 

ordenamientos legales faculta a los patrones y trabaj~ 
dores, celebrar contratos colectivos y contratos ley, 

por escrito y fijando condiciones superiores a las es

tablecidas a la ley, fin, para conseguir el equilibrio 

entre la producción y el capital. 
Prestaciones extralegales que al ser superiores a las 
establecidas en la ley, y siguiendo lo dispuesto por -

la fracción II del articulo 49, 50 fracción II, en re
lación con los articulas 46, 51, 52, 53, de la ley, e 

independientemente de la prima de antiguedad que regu

la el articulo 162, los trabajadores al estar en los -

casos que determina la fracción III del citado articu-

lo e igualmente tienen derecho a que se les pague 20 -
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días como indemnización por derecho de antiguedad, ya 

que algunas empresas pagan a sus trabaá~dores bajo el 

rubro " compensación " por retiro voluntario 32 dlas -

por cada año de servicios, reuniéndose una prestación 

legal como extralegal que se establecen en los contra

tos colectivos y ley, superando con ello lo dispuesto 

por el articulo 162 y 5 transitorio de la ley para cur!! 

plir con el fin del Derecho del Trabajo, que es la ju~ 

ticia social y el equilibrio del capital y el trabajo 

a;través de prestaciones extralegales superiores a la 

ley que establece los minimos legales a que tiene der~ 

cho el trabajador en su relaci6n de trabajo. 

Criterio que esta debidamente fundamentado en la Tesis 

Jurisprudencia! n0.mero 202, " PRIMA DE ANTIGUEDAD EN -

CASO DE RETIRO VOLUNTARIO, PRESTAClONES EQUIVALEN1'ES -

A LA, EN CONTRATOS COLECTIVOS ", que reza " La presta

ción de prima de antiquedad y la cantidad que el pa--

tr6n entrega al trabaj~dor por concepto de retiro vo-

luntario, constituyen prestaciones que tienen la misma 

naturaleza juridica ", Séptima Epoca, Quinta Parte., -

Apendice al Semanario Judicial de la Federación, Quin

ta Parte. Cuarta Sala, México.1985. 
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Los derechos, como prestaciones legales y extralegales 

sean éstas originadas en un contrato individual o colef 
tivo, se generan en razón del tiempo que dure la rela-

ci6n de trabajo, siendo ésta y como lo clasifica el ar

ticulo 35 de la ley, p~ra obra o tiempo determinado y a 

falta de ésta por tiempo indeterminado. 

El señalamiento de una obra determinada puede ünicarnen

te estipularse cuando lo exija su naturaleza, naturale

za, que deriva del tipo de trabajo prestado o realizado 

como del ~ipo de trabajo a realizar. 
" Articulo 37. El señalamiento de un tiempo determinado 

puede ánicamente estipularse en los casos siguientes: 

I.- Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va 

a prestar; 

II.- Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a 

otro trabajador; y 

III.- En los demAs casos previstos por esta ley. 

Excepción al tiempo determinado, señala el articulo 39 

de la ley, que si vencido el término que se hubiere fi

jado subsiste la materia del trabajo, la relación quedª 

rA prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha cir

cunstancia, circunstancia, que determina si una rela-

ci6n es por tiempo determinado o indeterminado, conse

cuentemente, estamos ante los limites de una estabili

dad absoluta y relativa, estabildiad que sólo puede -

términar, si se dan por un lado la rescisi6n de las r~ 

laciones de trabajo, rescisión, que forzosamente para 

que se dé, se necesita incurrir como lo determina el -

articulo 46, el trabajador o el patrón podrá rescindir 

en cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa 

justificada, sin incurrir en responsabilidad y por otro 

lado el articulo 53 de la ley, són causas de términa--

ci6n de las relociones de trabajo: 
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II.- La muerte del trabajador; 
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III.- La términaci6n de la obra o vencimiento del tér-

mino o inversión del capital, de conformidad con los -

articules 36, 37 y 38; 

IV.- La incapacidad fisica o mental o inhabilidad mani 

fiesta del trabajador, que haga imposible la presta--

ci6n del trabajo; y 

V.- Los casos a que se refiere el articulo 434. 

Réscisi6n y términaci6n 6 despido y retiro, respectiv~ 

mente, como lo conceptua el maestro Trueba Urbina, los 

trabajadores de planta 6 por tiempo indeterminado, as! 

como los de obra 6 por tiempo determinado, independien 

temente de los derechos que señalan los articulas 48,-

49 y 50, también el articulo 394, el contrato colecti

vo no podrA consertarse en condiciones menos favora--

bles para los trabajadores que las contenidas en con-

tratos vigentes en la empresa o establecimiento, son -

tanto los derechos minimos legales como los que se ob

tienen por las revisiones colectivas de trabajo.(12) 
11 Articulo 48. El trabajador podrA solicitar ante la -

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, a su elección, que 

se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que -

se le indemnice con el importe de tres meses de sala-

rio. 
Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón 

la causa de la rescisión, el trabajador tendr~ derecho 

ademAs, cualquiera que hubiese sido la acción intenta

da, a que se le paguen los salarios vencidos desde la 

fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo. 

" Articulo 49. El patr6n quedarA eximido de la obliga

ci6n de reinstalar al trabajador, mediante el pago de 

las indemnizaciones que se determinan en el articulo -

50 en los casos siguientes: 
I.- Cuando se trate de trabajadores que tengan una an-
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II.- Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arb! 

traje, que el trabajador, por razón del trabajo que d~ 

sempeña o por las caracteristicas de sus labores, estA 

en contacto directo y permanente con él y la Junta es

tima, tomando en consideración las circunstancias del 
caso, que no es posible el desarrollo normal de la re
lación de trabajo; 

III.- En los casos de trabajadores de confianza; 

IV.- En el servicio doméstico; y 

V.- Cuando se trate de trabajadores eventuales. 

" Articulo SO. Las indemnizaciones a que se refiere el 

articulo anterior consistirán: 

I.- Si la relación de trabajo fuere por tiempo determi 

nado menor de un año, en una cantidad igual al importe 

de los salarios de la mitad del tiempo de servicios -

prestados; si excediera de un año, en una cantidad --

igual al importe de los salarios de seis meses por el 

primer año y de veinte dias por cada uno de los años -
siguientes en que hubiese prestado sus servicios; 

II.- Si la relación de trabajo fuere por tiempo inde-

terminado la indemnizaci6n consistir! en veinte dias -

de salario por cada uno de los años de servicios pres

tados; y 

III.- AdemAs de las indemnizaciones a que se refieren 

las fracciones anteriores, en el importe de tres meses 
de salario y en el de los salarios vencidos desde la -

fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciQ 

nes. 
También existen los contenidos en los articules 52, 55 

132 fracciones I y II, 158, 162 y 394 de la Ley Fede-

ral del Trabajo con relación éste ~ltimo con las Tesis 

de Jurisprudencia: 
Nbmero 191.- PRESTACIONES EXTRALEGALES, MANERA DE COM-

PUTARLAS. 
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Námero 202.- PRIMA DE ANTIGUEDAD EN CASO DE RETIRO VO--

LUNTARIO, PRESTACIONES EQUIVALENTES A LA, EN CONTRATOS 

COLECTIVOS. 

Námero 211.- PRIMA DE ANTIGUEDAD POR RETIRO VOLUNTARIO, 

PRESTACIONES EQUIVALENTES A LA, EN CONTRATOS COLECTIVOS 

Námero 212.- PRIMA DE ANTIGUEDAD, PRESTACION CONTRAC--

TUAL, SUPERIOR A LAS QUE DEBE PAGARSE CONCURRENTEMENTE. 
( 13) 

Prestaciones estas que como ya quedo definido en el pri 

mer sub capitulo de este capitulo nacen en el momento -

en que el trabajador se separe - retiro - 6 es separado 

sea por un acto unilateral de voluntad 6 por un acto -

unilateral del patrón en la térmianci6n y rescisi6n res 
pectivamente. 

Asi como prestaciones que igualmente se generan durante 

el desarrollo de la prestación de un trabajo y que son 

liquidados anualmente u ejercicio fiscal como s6n vaca

ciones, prima vacacional, aguianldo, reparto de utilid~ 

des y el algunas empresas siguiendo el principio que a 

través de la contrataci6n colectiva el objetivo es sup~ 

rar las prestaciones señaladas por la ley, para lograr 

el equilibrio antre el capital y el trabajo y que lo es 

en el caso concreto que la empresa por la retención de 

un ahorro, ella a través del pacto colectivo aporta un 

porcentaje que va hasta el pagar una cantidad igual a 

la cantidad ahorrada por el trabajador, en términos de 

los articulas 76, 80, 87, 117, de la ley. 

Precisando los trabajadores que se separen - retiran -

6 són separados justificada 6 injustificadamente, tie

nen derecho, en el primer caso a que por lo menos se -

le pague los derechos mlnimos establecidos por la ley 

como son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, re-

parto de utilidades y la prima de antiguedad e indepen 

dietemente de que si las prestaciones pactadas en un -

contrato colectivo sean superiores a las legales se --
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aplicarán éstas siguiendo las Tesis de Ejecutorias ya -

señaladas, y algunas empresas a través del pacto colec

tivo regulan la indemnización por antiguedad de 20 dias 
por cada uno de los años de servicios, como " compensa

ción " y entonces se le indemniza al trabajador con 32 

dias de compensación por retiro voluntario por cada uno 
de los años de servicios prestados asJ como el ahorro; 
y en el segundo caso e independientemente de las prest~ 

cienes ya señaladas, los trabajadores también tienen d~ 
re9ho a que se_le pague 3 meses de indemnización consti 

tucional, como salarios caldos y forzosamente los 20 -
dias de salario por cada uno de los años de servicios -

prestados en términos de la fracción II del articulo --

50 de la ley. 
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CONCLUSIONES 

!.- RELACION DE TRABAJO 

PRIMERA.- Los precedentes de la relación de trabajo. 

Dada la naturaleza eminentemente social del hombre y -

su necesidad de pertenecer a grupos, pertenencia que -
es sin6nimo de incorporaci6n, como de disciplina.que -

se traduce en la subordinación a una dirección, por -
una adhesión efectiva a esos grupos, se debe de consi

derar como antecedentes de la relación de trabajo, el 

acto condici6n, la prestación efectiva, el servicio s~ 

bordinado, la incorporaci6n, la adhesión y las luchas 
sociales para la existencia de la relación de trabajo 

como lo define la ley. 

SEGUNDA.- La teoria de la relación de trabajo. 

Se origina en el articulo 20 de la Ley Federal del Tr~ 

bajo, como una situación juridica objetiva que se crea 

entre un trabajador y un patrono, para la prestaci6n -
de un trabajo subordinado, cualquiera que sea el acto 

que le de origen en virtud del cual se aplica al trab~ 
jador un estatuto objetivo de manera automatica, inte

grado por principios, instituciones y normas de dere-

chos sociales, de la ley, de los contratos individua-

les, de los contratos colectivos, contratos ley y de -

sus normas supletorias para lograr el equilibrio entre 

el capital y el trabajo. Como una relación de hecho, -

que se sustenta en los precedentes citados, para dismi 
nuir el imperio de la voluntad de las partes en aque-

llos casos en que el interés social pueda resultar --
afectado. Y por ende, la relaci6n de trabajo, es una -
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institución jurldica constituida por un conjunto de r~ 

glas impuestas por el Estado para salvaguardar el int~ 

res social. 

TERCERA.- tos elementos de la relación de trabajo. 

Del análisis del texto del articulo 20 de la Ley Fede

ral del Trabajo y como se afirma, los elementos de la 

r;taci6n de t:abajo son: 

1.- sujetos.- trabajador y patrón. 

2.- prestación efectiva de un trabajo. 

3.- subordinación, como sujeción y dependencia al po-~ 

der de mando y ~l deber de obediencia. 

4.- pago de un salario. 

Elementos que se dan tanto en un documento, cualquiera 

que sea su forma o denominación, como cuando una pers2 

na presta a otra en forma efectiva un trabajo personal 

subordinado, existe relación de trabajo, sin importar 

el origen de la relación o que las condiciones de cra

bajo consten en documento o no. 

CUARTA.- Requisitos de formación y validez di:? la r-?la

ci6n de trabajo. 

Se encuentrAn establecidos en los articules 1, 5, 18, 
26 y 33 de la Ley Federal del Trabajo, por la mAxima -

la falta del escrito no priva al trabajador de los de

rechos que deriven de las normas de trabajo, por ser -

éstos de observancia general, de orden póblico, de --

aplicación fav~rable al trab~jador, y por ende irrenurr 

ciables. 

II. - ESTABILIDl·D EN EL EMPLEO 

Q!JIN~'A. - Concepto. 
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La estabilidad en el trabajo es un principio que otor

ga car!cter permanente a la relación de trabajo y hace 

depender su disolución Onicamente de la voluntad del -

trabajador y sólo excepcionalmente de la del patrono, 

del incumplimiento grave de las obligaciones del trab~ 

jador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los 

sujetos de la relación, que hagan imposible su conti-

nuaci6n. 

Concepto, del cual derivan los siguientes elementos -

que definen su naturaleza ju~!dica como son: la perma

nencia en el empleo, que consiste en la relación inde

finida de La relación de trabajo, término que solamen

te estA sujeto a la declaración unilateral del trabaj~ 

dar o por el incumplimiento grave de las obligaciones; 

circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos y -

como fuente de garantias, ya que la permanencia, impli 

ca planta en el empleo, lo que nos lleva; que es crea

dora de derechos como son la antigüedad. 

SEXTA.- Estabilidad relativa. 

Se explica en funci6n del contrato individual de trab~ 

jo, ya que nuestra ley laboral clasifica la relaci6n -

de trabajo por tiempo indefinido, por tiempo determin~ 

do y por obra determinada, entrando en ésta la natura
leza de la obra que establece el término de la presta

ción de servicios mientras duren las circunstancias -

que le dieron origen, términos estos 6ltimos que defi

nen la naturaleza juridica de la estabilidad relativa, 

es el derecho de aquel de conservar su empleo durante 

toda su vida laboral salvo justa causa de despido com

probado, justa causa de despido, para e•:itar el despi

do injusto, arbitrario, inmotivado, pero no priva al -

empleador del derecho de despedir al trabajador -----
cuando sobreviene causa motivada de despido, legalmen-
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te comprobada, puesto que al no darse ésta el patrón -

tendrá la obligación de reinstalar al trabajador 6 in

demnizarlo, como lo establecen la fracción XXII del -

articulo 123 Constitucional y el articulo 48 de la Ley 
Federal del Trabajo. 

SEPTIMA.- Estabilidad absoluta. 

E~ta fundamentada en el principio de la duración inde

términada de ia relación de trabajo, duración que de-

pende 6nicamente de la voluntad del trabajador y sólo 

excepcionalmente de la del patrón, del incumplimiento 

grave de las obligaciones del trabajo y de circunstan

cias ajenas a la voluntad de los sujetos de la rela--

ción, que hagan imposible su continuación y por tanto 

la relación de trabajo habrá de subsistir hasta su ter 

minación natural. 

III.- DISOLUCION DEL VINCULO LABOP.AL 

OCTAVA.- Los conceptos de rescisión y térrninaci6n de 

la relación de trabajo. 

La disolución de la relación de trabajo se debe de cn

tend~r como la facultad potestativa cie los trabüja<lo-

res y patrones para terminar una relüción de trabajo, 

sea por el tiempo, sea por causas justificadas, sea -

por hechos imputables a las partes, sea por causas aj~ 

nas que hagan imposible la continuación de la relación 

de trabajo. 
Por ésto la rescisión es la disolución de la rclüción 

de trabajo, decretada por uno de sus sujetos cuando el 

otro incumple gravemente sus obligaciones, a difcrcn-
cia de la términaci6n, como la falta de cumplimiento -

de las obligaciones de patrones y trabajadores en las 

relaciones de trabajo, extinguiendo y dcjnndo si~ efe~ 
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to la relación individual, ya que se da por voluntad -

del trabajador, por una imposibilidad física o mental 
de cumplir con la relación, muerte o bien porque desa

parece el objeto del contrato, por el término del con
trato, por cláusula de exclusión y por separación. 

NOVENA.- Causales de despido del trabajador. 

Estas se encuentran debidamente reguladas en el art!c~ 

lo 47 de la Ley Federal del trabajo, excepción hecha -

en su óltima fracción en cuento a la aplicación analó
gica de causas de igual manera graves; principio que -

es atentatorio en contra de la estabilidad, porque peE 

mite la creación de nuevas causas de disolución en fa
vor del patrón e independientemente de su reconocimie~ 

to por las Juntas que conocen causas generales expres~ 
mente previstas en la ley y que todos los trabajadores 

y patrones conocen y las causas especiales, para reit~ 
rar las justas causas de disolución. 

DECIMA.- Las accionés del trabajador despedido. 

Entendiéndose el despido, como la declaración unilate

ral de voluntad del patrón de dar por rescindida una -

relación de trabajo. 
Rescisión como Términación, que debe ser notificada -

por escrito al trabajador, donde se le manifiesta la -
causa o causas que la motivaron, sean éstas legales 6 

contractuales, para saber si son justas ó ilegales. 

Defensa que se traduce en tres acciones que tiene el -
trabajador despedido para hacerlas valer ante la Junta 

en cumplimiento de las obligaciones y por ende, la --
reinstalación; salarios vencidos; indemnización de J -

meses de salario; y en su caso pago de indemnización -

por antigHedad, asi como la prima de antigHedad; y ---
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prestaciones del ciclo fiscal. 

OECIMA PRIMERA.- El retiro justificado del trabajador. 

Regulado por el articulo 162 fracción III de la Ley F~ 

deral del Trabajo, como separación voluntaria, denomi
nación correcta en materia del trabajo, tiene su fun-

damento en la fracci6n III del articulo 53 y 132 frac
c!ones I y II de la ley, como en los contratos colecti 
vós que como separación por retiro voluntario 6 como -

compensación de retiro voluntario se regula el retiro 
justificado, por el simple transcurso del tiempo y por 
reciproco disenso previéndose éstas desde la inicia--

ci6n contractual o surgir durante la prestación de ser 

vicios. 

IV.- EL RETIRO VOLUNTARIO 

DECIMA SEGUNDA.- Antigdedad. 

La relación de trabajo, crea por el simple transcurs·a 

del tiempo la antigüedad como un derecho nuevo, como -

el conjunto de derechos y beneficios que el trabajador 
tiene en la medida de la prestación cronol6gica de ~n 

servicio en relación a un determinado patrono, por una 
cierta actividad o un empleo o trabajo con las caract~ 
risticas imprescindibles de permanencia mayor o menor 

y de efectiva continuidad desde su ingreso hasta un d~ 

terminado momento. 
Antigüedad, que al estar determinada por la mayor o m~ 
nor permanencia en el empleo, se reafirma la estabili

dad, la planta en términos del articulo 158 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

DEClMA TERCERA.- Antigüedad en el articulo 123 Consti-
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tucional. 

El apartado " A " del articulo 123 de nuestra Constitg 
ci6n Politica regula en forma indirecta la antigüedad 

a traves de la fracción XXII, reglamentaria de los ar

ticulas 51, 52, 53 y 132 de la ley, al establecer el -

derecho de indemnización. 

El apartado " B " del articulo 123 de nuestra Constit.!:!_ 

ci6n Pol!tica si regula en forma directa en beneficio 

de los trabajadores al servicio del estado, en la fra~. 

ci6n VIII al establecer " los trabajadores gozarán de ' 

derecho de escalafón a fin de que los ascensos¡, se 

otorgue~ en función de los conocimientos, aptitudes y 

antigtledad.". 

DECIMA CUARTA.- AntigUedad en el articulo 162. 

Se sostiene que los trabajadores que hayan cumplido 15 

años de servicios ininterrumpidos cuando menos, tienen 

derecho a que se les paguen 12 dias de salario por ca

da uno de los años de servicios prestados, en términos 

del articulo 162 de la ley, as! como también tienen d~ 

recho a que se les paguen 20 dlas de salario como in-

demnización por antiguedad por cada uno de los años de 

servicios prestados, porque tanto la prima de antigOe

dad como la indemnización por antig6edad, tienen su -

fundamento en la relación indetermianda de las relaciE 

nes de trabajo, que presupone la planta _Por la rela--

ción indefinida de la prestación de servicios y que la 

separación voluntaria 6 retiro voluntario que como de

claración unilateral de voluntad del trabajador pone-

término a una relación indefinida, que como facultad -

potestativa tiene derecho a manifestarse en términos -

del articulo 53 de la ley, fundamento óste que sirve -
de base para la indemnización por antigUedad en rela--
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ci6n con el articulo 49 en la fracción II, el patrón -

debe de indemniza= al trabajador la antigüedad de 20 -
dias. 

Por lo que hace a la antigUedad por retiro voluntario 

por haberse pactado en el contrato, tiene su fundamen
to en el articulo 394 y diversas Tesis Jurisprudencia

les dictadas y sostenidas por la H. Cuarta Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo concer--
niente a las Prestaciones Extralegales, ya que asi co
mo existen empresas que se amparan bajo lo establecido 

por el articulo So transitorio de la Ley Federal del -

Trabajo, .también existen otras que al solicitarles su 

retiro volu
0

ntario se les liquida con el pago que des

cribe la fracción III del articulo 162 de la ley, pero 

también existen otras que se les liquida a los trabajª 
dores con el pago de 32 dias de salario, unos bajo la 

denominaci6n prima de antigOedad, otros liquidaci6n -

por retiro voluntario y otros mAs compensación por re

tiro voluntario que caen dentro de los supuestos lega
les invocados por los articulas 50 fracci6n II y 162 -

fracciOn III de la Ley Federal del Trabajo. 
Y que en el presente, dado el fundamento del articulo 

394 y las Tesis Jurisprudenciales, al establecerse 
prestaciones extralegales superiores a las fijadas por 

la ley, se deben aplicar las primeras e incluso se de

ben de tener como compensaci6n por retiro voluntario -
para el caso de separación, misma que se debe hacer en 

términos del articulo 52 de la ley. 

Para los efectos del presente estudio, se sostiene, 
que dado que la ley en sus articulas 49, 50, 52, 53, -

.162 asi como el 394, permite tanto la indemnización -

por antigüedad como la prima de antiguedad, y dada su 
naturaleza juridica de relaciones indeterminadas, la -

términación como un acto unilateral determinado por el 

tiempo, as! como la fijación de prestaciones extraleg~ 
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les fijadas en los contratos colectivos y contratos -

ley, se debe pagar a todo trabaj~dor 32 dlas de sala-
ria por cada año de servicios prestados dada la natura 
leza juridica del derecho de antigüedad, como causa g~ 

neradora de derechos por raz6n de la estabilidad en la 

empresa. 

DECIMA QUINTA.- Derechos que la integran. 

PÓr lo que haCe a las legales, son: las reglamentadas 
por los articulas 49, 50, 52, 76, 80, 87, 117, 132 --

fracciones I y II, 158, 162 y 394 de la Ley Federal 
del Trabajo, mismas que ya fueron analizadas en los e~ 
pitulos precedentes. 
En cuanto a las extralegales, se debe estar, tanto a -

su fundamentación jurisprudencia! como a las prestaci~ 

nes superires fijadas en los contratos colectivos y -

ley. 
Por ende se sostiene que los patrones al fijar presta

ciones extralegales superiores a las fijadas en la ley 

como objetivo de los pactos colectivos y contrato¡:; fey 

se debe pagar al trabajador que solicita su separación 

voluntaria 6 retiro voluntario 32 dias de salario por 
cada año de servicios prestados con fundamento en los 

articules 50 fracciOn II y 162 fracciOn III de la &ey 

Federal del Trabajo e independientemente que la prime

ra es una acci6n del patrón, y que por la costumbre y 

usos legales en las empresas e incluso del sector pú-

blico, se ratifica el citado pago, ya que ambas son -
generadas por la permanencia en el empleo como Derecho 

de AntigOedad. 
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