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INTROOUCCION 

EL IEMA CENTRAL DE LA PRESENTE TESIS ES LA SUBSTITUCION PATRONAL, FIGURA 

QUE TIENE UNA GRAN IMPORTANCIA EN EL DERECHO DEL TRABAJO, QUE PROPORC!ON~ 

A LOS TRABAJADORES SEGURIDAD EN EL EMPLEO Y, EH SU CASO EL QUE SEAN RETRI· 

BUIDOS EN SUS DERECHOS. 

ESTE TRABAJO PRETENDE HACER UN ANALISIS HISTORICO Y CRITICO DE DICHA FIGU· 

RA JURIOICA, PERMlflENDONOS PROPONER ALGUNAS IDEAS EN CIERTOS CASOS, POR 

LO CUAL EH EL PRIMER CAPITULO CONTEMPL~MOS LEGISLACIONES, ANTECEDENTES DE 

LA RELACION DE TRABAJO, EN Et SEGUNDO REALIZAMOS UN ANALISIS DE LA MISMA, 

NUESTRO TERCER CAPITULO CONSISTE EN UN ESTUDIO DE LOS ELEllENTOS DE LA RE· 

LACIOH DE TRABAJO, SIN LOS CUALES NO PODRIA DARSE, EL CUARTO Y ULTIMO CA· 

PITULO TRATA DE LLEllD LA SUBSTITUCION PATRONAL, SUS ELEMEHTOS Y FORMA DE 

SUBSTANCIARSE. 

COMO ES S¡\BIOO LA REGULACION DE LA FIGURA DE LA SUBSTITUCIOH PATRONAL ES 

ESCASA, EN RELACION NO OBSTANTE SU TRASCENDENCIA, POR LO QUE SOLICITO LA 

BENEVOLENCIA DEL H. JURADO QUE TENGA A BIEN EXAMINAR A LA SUSTENTANTE. 

H.L.A.L. 



CA !JULO 

EVOLUC ION HI STOR lcA>DE if R~~~~ION OE TRABAJO, 

A. LA Pos1c10N Hu~AN;~,TA b~ Los· coo1aC>s CIVILES oE 1010 v DE 

1884. 

El Código Civil del Distrito Federal y territorio de BajaCalifornia de IB70 

tuvo gran influencia de las Ideas liberales del Derecho Francés y aún lo su

peró en varios aspectos, tales como: no confundir la prestación del trabajo 

con el alquiler. 

Entr6 en vigor a partir del primero de marzo de 1871 siendo Presidente Con~ 

tltuclonal de los Estados Unidos Mexicanos Benito JuArez. Reglamentaba den

tro del Libro Tercero, titulo décimo tercero, denominado "Contrato de Obras 

o Prestación de Servicios", lo referente a la prestaci6n del trabajo humano, 

que actualmente serla io que hoy conocemos como relación de trabajo. Regula 

en este Titulo el servicio doméstico, el servicio por jornal, el contrato -

de obras a destajo o a precio alzado, de los porteadores y alquiladores, del 

aprendizaje y del contrato de hospedaje. 

Es quizA un antecedente de la indemnización actual, el que se trata en el C!'_ 

pltulo de servicio doméstico, en donde establece que para despedir al sir -

viente debe avisarse por lo menos con ocho dlas de anticipación y aunque se 
despidiera inmediatamente deblan de pagarse ocho dlas, con lo Que se preten

dta que no se perjudicaran a las partes, con una detenciOn forzosa, ni al -

sirviente dejAndolo desempleado y sin dinero. Resulta ser una protección ta'!! 

bién al sirviente el pago de un mes de salario cuando el lugar de trabajo -

estuviera a m~s de veinte mi 1 las de su residencia, cubriéndose de esta forma 
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los gastos que pudiera generar por transporte y alimentos, se deban estas -

situaciones siempre y cuando la contratación fuese por tiempo indeterminado. 

El citado Código establecla en su articulo 2563 las causas por las cuales un 
sirviente pod!a abandonar el servicio, las causas eran: 

"1o. De necesidad de cumplir obligaciones legales o contraldas ª!! 
tes del contrato. 

20. Del pe! igro manifiesto de algún daño o mal considerable. 

Jo. De falta de cumplimiento por parte del que recibe el servl 
clo, de las obligaciones que se haya impuesto con respecto al sirviente. 

4o. De enfermedad del sirviente que le Imposibilite para desem

peñar el servicio. 

So. De mudanza del domicilio del que recibe el servicio a lugar 

que no convenga al sirviente 11
• 

Señalaba que mediante estas causas el sirviente tenla derecho a cobrar los 

salarlos vencidos, pero si no mediaban ellas ademas de no tener derecho al 

pago de tales salarios, pod!a ser condenado al pago de daños y perjuicios -

que ocasionara. 
Con lo que se observa que regulaba las acciones que podtan ser intentadas 
por empleadores o sirvientes. 

En forma correlativa establee!• ta obligación del empleador de no separar 

al sirviente sin que mediara alguna causa justificada para ello, tas cuales 
según el articulo 2567 eran: 
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"1o. Su Inhabilidad para el servicio ajustado. 

2o •. Sus .. vicios, enfermedades o mal comportamiento. 

3o. ·xnsolvencla de quien recibe el servicio ". 

Señalaba asimismo las obligaciones del sirviente y de quien recibe el servi

cio. Las obligaciones del sirviente eran: 

10. A tratar con respeto al que recibe el servicio y a obedecer 

le en todo lo que no fuere !licito o contrario a las condiciones del contra
to. 

2o. A desempei\ar el servicio con lealtad y con toda la diligen

cia compatible con sus fuerzas. 

3o, A cuidar las cosas de aquel que recibe el servicio y a evi
tar, siempre que pueda cualquier daño a que se hallen expuestas. 

4o. A responder de Jos daños Que por su culpa sufra el Que reci 

be el servicio. 

Esta situación Ja Comisión Ja consideró justa y autorizaba a que fuesen des -

contadús del salario de los sirvientes. 

Las obligaciones del que recibe el servicio eran las siguientes: 

1o. A pagar al sirviente con rigurosa ex.actitud sus salarios y 

a no imponerle trabajos que arruinen su salud o expongan su vida o que no -
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estén comprendidos en el ajuste. 

2o. A advertirle sus faltas y si fuese menor a corregirle como su 

tutor. 

3o. A Indemnizarle de las pérdidas o daños que pueda sufrir por -
su culpa. 

4o. A socorrerle o mandarle curar por cuenta de su salario, sobr~ 

vlnléndole enfermedad y no pudiendo el slrvlente atenderse por si o no te -
nlendo faml ! la 6 algún otro recurso." 

O!ndose todas estas situaciones porque se debla considerar al sirviente como 

miembro de la familia. 

Por último establecla como única causa de disoluci6n del contrato a la muer

te. 

El articulo 2577 señalaba el concepto del servicio por jornal al mencionar 

"es el que presta cualquier individuo a otro, dla por dla mediante cierta -

retribuci6n dlarla que se llama jornal". 

En los articulas siguientes el C6digo dispuso las obligaciones de las par -

tes. 

"2578.- El jornalero esU obl lgado a prestar el trabajo paro que 

se ajust6, según las 6rdenes y direccl6n de la persona que recibe el servi -

cio; si no lo hlclere as! podr! ser despedido antes de que el dla termine, -

pag!ndose el tiempo vencido. 

2579.- La persona a quien se presta el servicio, est! obligada a 

satisfacer la retribuci6n prometida al fin de semana, o diariamente, según -
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los ténn!nos del contrato. 

2580.- A falta de convenio expreso se observará la costumbre -

La Comis!6n consider6 conveniente dejar a la voluntad de las partes la for

ma y tiempo del servicio. a diferencia de la Ley anterior, en la que se es
tipulaba que el jornalero debla trabajar desde la salida hasta la Puesta 

del Sol y a fin de evitar que el jornalero fuese despedido antes de tenni -

nar la obra o el tiempo por el que fue contratado se dispuso: 

0 2581 .- El jornalero aJustado por dta o por los d1as necesa -
rlos para desempeñar un servicio, no podr~ abandonar el trabajo, ni el que 

recibe el servicio despedirle antes que terminen el d!a o d!as no habiendo 

causa Justa. 

2582.- Si el jornalero o el que recibe el servicio, faltaren a 

lo dispuesto en el articulo anterior, aquel perderá el salarlo vencido y é~ 

'-te,quedará obllg•do a pagarlo por entero, como si el trabajo hubiese tenn1-

nado.11 

Para dirimir las controversias que se suscitar¡y¡con motivo del incumpl imie!!_ 
to a lo pactado. a la costumbre, o bien a lo establecido por los articulas 

anteriores y dada la poca cuant!a del salario de los jornaleros, se lleva -

rtan a cabo juicios verbales, según se dispon!a en el numeral 2503. 

Para los casos que el jornalero fuese admitido a laborar a prueba, sin de -
tenninar tiempo y obra, dispon!a el articulo 2506 que pod!a ser despedido o 

separarse del servicio sin derecho a indemnización, debiendo pag~rsele los 
jornales vencidos. En el último de los preceptos relativos a este contrato, 
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la Comisi6n consider6 de estricta justicia que si por culpa del obrero se 

perdla o se inutilizaba cualquier instrumento que se le hubiese encargado. 

éste serta responsable por su valor. 

Dentro del contrato de obras a destajo o a precio alzado adem&s se seMia 

que deberla pagarse una indemnización cuando la obra no se concluya por -

causaimputable al dueño, aún en el caso de muerte. toda vez que los here

deros tenlan la obl igacibn de concluir el contrato. 

Se señala en lo referente al Contrato de los Porteadores y Alquiladores, -

que se regirlan por el Código Mercantil, en el caso de que los porteadores 

tuvieran un establecimiento regular y permanente, pero siempre con los 11~ 

neamientos establecidos por el C6digo Civil. 

En el contrato de aprendizaje eran partes el :naestro y el aprendiz, aunque 
este último fuese un rr.enor, debiendo otorgarse dicho contrato por escrito 

y ante dos testigos, pudiendo ejecutar acciones uno contra el otro, pero en 

los casos que el aprendiz fuese un menor sblo se podlan seguir contra él 

acciones del orden criminal y las de responsabilidad civil que consignaba· 
el C6digo Penal. 

Del contenido en lo dispuesto por e 1 capitulo del contrato de hospedaje se 

entiende que es aquel que se celebraba t&citamente entre el que prestaba a.!_ 

bergue y alimentos o solamente albergue y aquel al que se le daba el servi

cio, mediante una retribución convenida. 

Se señalaba que los contratos de obras o prestacibn de servicios. se regi

rlan por las reglas de los contratos en general. 

El Cbdigo no establecla un salario mlnimo, señalando que se estarla a lo -

convenido por las partes o a la costumbre del lugar, tomando en considera

ción la clase de trabajo, el sexo, la edad y la aptitud del trabajador, ta!'_ 
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to en el servicio doméstico. en el servicio por jornal y en el contrato de 

obras a destajo o a precio alzado. prevé qlle si no esta de acuerdo con el 

precio, éste lo tazara un perito; senala en la exposlci6n de motivos que el 

monto del salarlo se dejarA a la voluntad de las partes o a la costumbre, -

porque senala que no es posible "establecer reglas fijas sobre este par -

tlcular" ( 1), sena la Igualmente que se denom!narA contrato de servicio do

méstico al llamado comunmente alquiler o locaci6n de obras, pero considera

ba indigna tal denomlnac!6n, que equlval la a comparar al hombre con seres -

Irracionales ·o con objetos. Sostuvo la Com!s!6n que los contratos de obras 

o prestacl6n de servicios tenlan mas semejanza con el contrato de mandato 

"porque en ambos contratos el mandante encarga a otro la ejecucl6n de cier

tos actos que no quiere o no puede ejecutar por si mismo; porque en ambos -

contrae el mandatario proporcionalmente obl !gac!ones personales y porque en 

ambos se busca aptitud. Esta serA mas intelectual en uno y mas material en 

otro, pero en ambos se supone una cualidad moral" (?.). porque a nadie se -
le puede obligar a prestar un trabajo sin su libre voluntad y poner en eJe.r:. 

ciclo alguna de sus aptitudes. Por esta raz6n, la Comlsl6n separ6 al contr~ 
to de obras del arrendamiento y lo coloc6 después del mandato. 

Por lo que respecta al C6d!go Civil de 1884, entr6 en vigor siendo Preside!!. 

te Constitucional de la República Manuel GonzAlez, por decreto del M de dl 

clembre de 1883, en el Libro Tercero denominado "De los Contratos", el Tlt!! 
lo Décimo Tercero "Del Contrato de Obras", .contiene la regulacl6n de los -
mismos contratos y en la misma forma de los consignados en el C6d!go Civl 1 

de 1870. 

(1) Parte Expositiva del C6digo Civil del Distrito Federal y Territorio de 
Baja California, Impresl6n Agui lar e Hijos la. de Santo Domingo 5 y la. del 
Relax 3, 1879, pag. 92. 
(2) Parte Expositiva del C6dlgo del Distrito Federal y Territorio de Baja -
California, op. cit. pag. 91 y 92. 
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Aunque la Ley y el espfrltu de la misma procuran la dignidad humana, dicen 

los autores de la situación real de los trabajadores no mejoró en forma n~ 

table, ya que la gran mayor!a eran de escasos recursos, por lo que no esta

ban en aptitud de acudir a los Tribunales o pagar abogados o peritos que fl 
jaran el monto de sus salarlos para hacer valer sus derechos. 

El contenido de los capitulas de los Códigos Civiles de 1870 y 1884, repre

sentan definitivamente un antecedente para nuestra ·legislación laboral ac -
tual, toda vez que regulaban ya la relaci6n de trabajo aunque con las 1 imi

taciones y las formalidades del Derecho Civil, pero d~ndole un sentido hum! 

no, ya que las Comisiones encargadas de su redacci6n,procurarm tener presen. 
te siempre las ideas de justicia y equidad en la iegislaci6n, concediéndole 

derechos y obligaciones a las partes, como en todo contrato bilateral, te -

niendo siempre presente, en los contratos la "loluntad de las partes y la -

costumbre del lugar. 
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8. INFLUENCIA DEL PARTIDO LIBERAL MEXICANO EN LA CONSTITUCION 

DE 1917. 

Un grupo de personas a fines del siglo XIX, Iniciaron la creación de Clubes 

Liberales. de tintes social lstas y anarquistas, bajo la Influencia del In

geniero Caml lo Arriaga, estos clubes l lberales llevaron a la celebración 

de un Congreso Liberal que so llevó a cabo a principios de 1901, donde el -

Partido Liberal creado recientemente, en el otoño de 1900, celebró su prl -

mera convención; ia segunda se real izó el 24 de enero de 1902, a la cual no 

acudió Ricardo Flores ~ag6n, a pesar de haber firmado la convocatoria, ya 
que se encontraba preso; en todas las reuniones Que hubo, asi como en la -

prisi6n, empezaren a germinar las ideas que posteriormente se imprimieron 

en el Programa del Partido liberal Mexicano, el cual nos d~ una clara idea 
de la situación reinante en el pa1s. Este Programa apareció después de CD!!. 

sultas y opiniones ele los miembros del partido Liberal Mexicano, que tras -

revisarlo y aprobarlo la Junta· Organizadora de este Partido se imprimió en 
San Louis Missouri con un tiraje de 25,000 ejemplares y fue enviado a toda 

la República Me> 1cana el 10. de julio de 1906, en el periódico Regenera - -

c ión. 

11 Los firmantes del Programa del Partido Liberal Mexicano fueron: Ricardo -

Flores Magón, como Presidente; Juan Sarabia, Vicepresidente; Antonio l.Vi

llarreal. Secretario: Enrique Flores Magón. Tesorero¡ Librado Rivera, Pri -

mer vocal; Manuel Saravia. Segundo vocal y Rosal io Bustamante. Tercer vo -

cal". l3). 

(3) Aguirre Norberto, Ricardo Flores Magón. Slntesis BiogrHico. p~g. 7. 
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Los prlnclplos de este Programa fueron una base ldeol6glca para la Revolu

ci6n Mexicana y uno de los fundamentos para los postulados del articulo 123 

de la Constituci6n de 1917, ya que los constituyentes tomaron muchos de sus 

preceptos para plasmarlos ahl. 

Los dirigentes del Partido Liberal consideraron que resultaba necesario p~ 

ra cambiar la sltuaci6n real del pa!s no s6lo la reallzacl6n de un Progra

ma, sino que debertan llevar a cabo una lucha armada que pusiera fin al 9.Q.. 
bierno imperante, lo que propici6 una serie de levantamientos como los de 
Coahuila, Chinameca, Acayucan, Valladolid y llogales; entre los m~s importa!'_ 

tes se cuentan la huelga de los mineros de Cananea, Sonora en 1906 y en --

1907 la de los obreros textiles en R!o Blanco, Veracruz, que trajeron cons_l_ 

go un gran descrédito para el Gobierno Mexicano, por lo sangriento de estas 

luchas y su represión. 

El Programa del Partido Liberal Mexicano, tenla como lema principal el de 

"Refonna, Libertad y Justicia". Contiene ademh de la inconformidad a la -
situac16n poi !tica del pa!s las ideas sociales de justicia agraria y obre -

ra. Este último aspecto se trata en el capitulo denominado "Capital y Trab~ 

jo". dentro del cual se establecia como jornada m.!!xima de labores la de -

ocho horas; como salario minimo un peso, para aquel las regiones en que el · 
salario fuese menor a esta cantidad; debiendo cubrirse un sueldo mayor en -
aquellas regiones donde el costo de la vida fuese muy alto y la cantidad se 

ñalada no alcanzara a sacar al trabajador de la miseria. Reglamentaba el 
servicio doméstico, el trabajo a dorniel 1 io y el trabajo a destajo, para -

que se respetara lo establecido referente a jornada de labores y a salaría 
m(nimo. 

Como otras medidas protectoras a la clase proletaria, prohib!a el empleo a 
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los menores de catorce años, establecla el descanso hebdomadario obligatorio 

y el descanso dominical. 

Señalaba la obligación del patrón de pagar a los trabajadores única y excl!!_ 

sivamente en moneda de curso legal, prohibiendo las tiendas de raya, d~ble!! 

do efectuar el pago semanal, prohlbla también los descuentos y multas a los 

trabajadores, establec!a también la obl lgaci6n del patrón de pagar al trab~ 

jador las indemnizaciones correspondientes a los accidentes de trabajo su -

frido por aquél los. Consignaba la anulación de las deudas de los campesinos 

que tuvieran en ese tiempo a favor de sus. patrones. Reglamentaba la activi
dad de los medieros, con el propósito de que los dueños de ia tierra no ab!!_ 

saran de el los. 

Uno de los puntos de este Programa establecla la obligación para los patr!'_ 

nes de minas, talleres y rnbricas de adoptar las medioas de seguridad e hi

giene para beneficio de los trabajadores; por lo que respecta a la situa -

ción de los trabajadores del campo, contiene la obligación de los patrones 

de proporcionarles alojamiento. 

En otro de sus pcstulados señalaba como obligación de los arrendadores de 

casas y campos, el pagar a los arrendatarios las mejoras que se hubiesen h~ 
cho en sus propiedades. 

Preve la la obl igac1ón de los patrones de contratar a una mayorla de traba

jadores mexicanos y una minor1a de extranjeros. debiendo de pagarles la -

misma cantidad, atendiendo a que a trabajo igual corresponderla salario -

igual. 

El Programa del Partido Liberal no prevela el derecho de huelga, porque en 

la época dictatorial, señalan los autores, ya se reglamentaba, pero los tr~ 

baJadores lo ejerclan sin ningún éxito. 
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"En todos Jos campos de la Revolucl6n, cuyo triunfo estaba a la vista, se 

percibla el triunfo de las ideas de los miembros del Partido Liberal Mexi

cano, Ricardo Flores Mag6n, Praxedls Guerrero, Librado Rivera, Camilo Arrl~ 

ga, EnriQue Flores Mag6n, Antonio l. Vlllarreal, Hilarlo Salas, Esteban B. 

Calder6n, Manuel M. Dléguez, Juan Sarabia, Alfonso Cravloto, Santiago R. de 

la Vega, Camerino Mendoza y tantos luchadores". (4). 

El Prc;¡rama del partido Liberal Mexicano nunca estuvo en vigor, pero tras 
una lucha de m&s de veinte años 1 se velan coronadas las aspiraciones de los 
magonistas al quodar plasmadas sus ideas en los postulados de la Constltu -

cl6n da 1917. 
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' ' . 
C. LEYES ANTERIORES A L"A CONSTITUC!ON DE 1917 EN LOS DIFEREN -

TES ESTADOS DE LA REPUBLICA. 

El Derecho del Trabajo con las caracterlstlcas que hoy conocemos, nacl6 con 

la Revolución Constitucional ista, pero podemos anotar como precedentes, di.§_ 

posiciones dictadas en varios Estados de la Replíbl tea Mexicana, las cuales 

contienen preceptos muy importantes, con gran sentido de los valores huma -

nos. Las legislaciones estatales, en materia de trabajo anteriores a la -

Constituci6n de 1917, representan un gran avance de las relaciones obrero -

patrona 1 es. 

La primera de las legislaciones es la de José Vicente Vi liada, en el Estado 

de México, expedida el JO de abri 1 de 1904, inspirada en la Ley de Leopoldo 

11 de Bélgica, del 24 de diciembre de 1903. 

En el articulo 3o., de la legislación de Vicente Villada se consignó la te."_ 

r!a del riesgo profesional, señalando que cuando un trabajador que disfrute 

de un s.:eldo y que con motivo del trabajo asignado sufra un accidente que le 
produzca la muerte o una lesión o una enfermedad que le impida trabajar,. la 

empresa o negociación a que le prest6 sus servicios est~ obligada a pagarle 

por el lo, sin perjuicio de los salarlos que debiera seguir devengando por m."_ 

ti vo de su trabajo. 

Establece en este sentido una presunción a favor del trabajador, al señalar 

que el accidente se presume producido con motivo del desempeño del trabajo, 

hasta en tanto no se pruebe lo contrario. 

Las indemnizaciones que deb!an de pagarse eran muy bajas ya que la atenci6n 

médica era en el hospital establecido por el patrono o en el hospital del -
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lugar. En los casos en que la incapacidad proviniese de una enfennedad y és

ta durara rn&s de tres meses, el patrón se liberaba de la obligación en ese -

tiempo; en el caso de incapacidad ocasionada por accidente, si era total o -

pennanente, quedaba eximido igualmente de la obligación señalada, en el mis· 

mo periodo, pudiendo pactarse que la obligación del patrono durara un tiempo 

mayor y las causas por las cuales se extinguirla; en los casos de muerte la 

indemnización consist!a en la obligación del patrón de pa~ar los gastos de -

inhumación y pagarle a la familia, que efectivamente hubiese dependido del • 

trabajador, la cantidad de quince d!as de salario. 

Las disposiciones contenidas en esa legislación no podlan ser renunciadas -

por los trabajadores, ya que tentan el caracter de imperativas, aunque solo 
pod!an gozar de su beneficio los trabajadores que hubiesen observado buena 

conducta y no ast los que hubiesen dejado de cumplir con sus obligaciones .. 
o que se dedicaran a la embriaguez. 

La Ley de Bernardo Reyes al igual que la legislación anterior, Intentó sub~ 

titulr la teor!a de la culpa por la del riesgo profesional, fue dictada el 9 

de noviembre de 1906 y se inspiró en la Legislación Francesa de 189B. 

La Ley de Bernardo Reyes esta~lece en su articulo primero que el propietario 

de la empresa serA responsable clvi !mente de los daños que sufren los emple~ 

dos u operarios dentro de sus labores, a menos que concurra una fuerza mayor 
extraña a las labores normales de la negociación de que se trate, negligen -

cla inexcusable, culpa de la victima o la intención del empleado de causarse 

algún daño. Establece la obligación del patrón de probar la falta de respo!'_ 

sabllidad de su parte, estableciendo la presunción de que se estarla en el -

caso de responsabilidad del patrono a menos que éste probara lo contrario, -

aunque desafortunadamente, según señalan los autores, el que el articulo en 
cuestión señalara que el accidente fuera a causa de negligencia o de que el 

trabajador se quisiera ocasionar un daño, servian en muchos. casos para Que .. 

el patrón no cumpliera con la responsabilidad indicada. 
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Esta legislación consideró a los accidentes de trabajo tomando en cuenta las 

enfennedades profesionales, ya que señala una especie de accidente produci -

dos por materias Insalubres o tóxicas, lo que puede Interpretarse, según se

ñalan los autores como enfermedad profesional, ya que el legislador no defi

ne lo que debe entenderse por accidente de trabajo. 

Cons lgna 1 a propia Ley que e 11 a ser~ apl !cable a un sinnúmero de empresas -

e Industrias, señalando a todas las que deblan considerarse incluidas, sien

do tan amplio este señalamiento que resultaban ser todas, las cuales son só

lo enunc lat i vas y no limita ti vas. 

Estatuye la obligación del patrono de proporcionar al trabajador asistencia 

médica y farmacéutica por un periodo no mayor de seis meses. 

En los casos que el trabajador sufriera una incapacidad tempora.l total el 

patrón tenla la ob! igaclón de pagarle el 50% de su salarlo hasta que pudie

se reincorporarse a sus labores, sin que esta obl igaci6n durara mAs de dos 
años. 

Si la incapacidad fuese temporal parcial o permanente parcial el patrón ten

dr!a la obligación de pagar al trabajador de un 20 a un 40\ de su sueldo, 

subsistiendo esta obl igaclón por un periodo no mayor de un a~o y medio. 

En el caso de Incapacidad permanente total, debla de pagarse el sueldo Inte

gro por un peri oda de dos años. 

Si el accidente producla la muerte del trabajador el patrón tenla la obliga

ción de pagar los gastos del funeral y el pago de una pensión que conslstla 

en el pago del sueldo Integro de aquel por per!odos que fluctuaban entre -

diez meses y dos años, según el caso, si del trabajador dependtan sus padres 
o abuelos o bien los hijos, nietos o cónyuge. 

Esta legislación inspiró a la Ley sobre Accidentes de Trabajo del 29 de ju -
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110 de 1913 del Estado de Chihuahua, promulgada siendo Gobernador del Esta
do el Señor Salvador R. Mercado y a la Ley del Trabajo de 1916 del Estado de 

Coahui la dictada por Gustavo Espinoza Mtreles y algunas otras similares que 

fueron las del Estado de Hidalgo del 25 de diciembre de 1915 y la del esta -

do de Zacatecas del 24 de julio de 1916, estas dos últimas tuvieron su vige!! 

cia hasta 1931. 

La Ley Laboral de Manuel M. Diéguez en el Estado de Jal !seo de 2 de septie'!'_ 

bre de 1914, señala, como dias de descanso obligatorio los domingos, a ex -

cepci6n de determinados centros de trabajo donde se requerlan de sus serví -

cios públicos, los dedicados a alimentos, espect~culos, peribdicos y a tra -

bajadore5 necesarios en f~bricas y campos, señala también como dlas de des -
canso obligatorio el 5 de febrero, 5 de mayo, 22 de febrero, 28 de enero, 18 

de julio, 16 de septiembre, 11 de noviembre y 18 de diciembre, señala adem~s 

la obligacibn de proporcionar al trabajador ocho dlas de vacaciones al año, 

dnrecho QUe se les concedió tanto a trabajadores de empresas particulares CQ 

moa burbcratas. Determina también una jornada de labores ae las ocho a las 

diecinueve horas, con un descanso de dos horas al mediodia. 

Establecla una sanción a los patrones que incumplieran con las disposiciones 
anteriores que consistla en el pago de un peso por persona que laborase en -

los dlas de descanso obligatorio, en vacaciones o por cada hora que el trab2_ 
Jador laborara excediéndose de la jornada normal de labores y para dar una -

mayor vigilancia de las disposiciones de esta Ley concedió acci6n pública p~ 
ra denunciar las violaciones que se cometieron a el la. 

El 7 de octubre de 1914 en el mismo Estado de Jalisco se expidi6 la Ley de 

Manuel Aguirre Berlanga en la que se dice que el trabajador es el obrero que 

desempeíla labores que no tengan fines administrativos, con lo que deja fuera 
de sus ordenamientos a trabajadores como empleados de comercio y oficinls ·· 

tas. 
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Establece una jornada m~xlma de labores de nueve horas con dos descansos de 

una hora cada uno, estalbecla que en trabajo por destajo la jornada serla -

tal que produjera en nueve horas de labor por lo menos el pago de un sala -

rlo mlnimo, y en caso de que fuera un trabajo de mayor duración, debla de -

aumentarse el salario en forma proporcional a lo laborado. 

Señalaba un salario mlnimo general de $1.25, para los mineros de $2.00, pa

ra los trabajadores del campo $0.60, para los mayores de doce años pero me

nores de dieciseis $0.40 diarios, advirtiendo que estos salarios mlnimos -

subsistirian solo en el caso de que no se redujeran los precios de los ar -

ttculos de primera necesidad. el salario de los mayores de nueve años pero 
menores de doce se fijarla de acuerdo a la costumbre del lugar. 

Esta legisiación ordena que el campesino, adem~s del derecho al salario ml

nimo lo tendrta también de disfrutar una habitación con agua. combÜstible, 

pastos para todos los animales domésticos indispensables para el uso fami -
1 iar y para cuatro cabezas de ganado mayor o para ocho de ganado menor y un 

lote de 1000 m2 cultivable y acotado, pudiendo gozar de estos derechos solo 

los mayores de dieciseis años. 

La Ley de Aguirre Berlanga prohibta el trabajo a los menores de nueve años 
de edad y a los mayores de esa pero menores de doce aunque laboraran tentan 
la obligación de acudir a la escuela de estudio elemental, por lo que solo 

podlan trabajar en actividades que fueran compatibles con esta obligaci6n y 

que no perjudicaran su desarrollo ftsico. 

Prevé como una medida de protección al salario el pago de éste en moneda de 

curso legal. prohibiendo las tiendas de raya, establece también que parte -

del salario sea entregado a la familia del trabajador, entendiéndose por f!!_ 

mi 1 ia unicamente a la esposa, a los hijos varones menores de doce a~os y a 
las hija. solteras de cualquier edad, con el prop6slto de garantizar su ma -



té. 

tenci6n. Senala que las tiendas de raya existentes podlan continuar pero ya 

no con esa calidad, pues el trabajador no tenla la obligaci6n de adquirir -

ah! su mercancla, en la cual no podla venderse a crédito por ningún motivo., 

resulta ser también una medida de protección al salario el declarar inemba;: 

gables los salarios de menos de $2.25 diarios, a menos que el embargante -

fuese otro obrero y el senatamiento de que las deudas de los trabajadores -

del campo prescriblan a los catorce meses de haberse contraldo, indica ade

ma~ que aunque la ley estableciera salarios minimos. los trabajadores que 
a la fecha de. su expedición recibieran un sueldo mayor no se les podta red~ 

cir, es también una medida de protección al salario la obligación que impo

nta la Ley ol patrón de ceder gratui ~amente un terreno destinado a mercado, 
cuando la negociación estuviere fuera de los centros poblados para que a los 

trabajadores se les facilitara la adquisición de sus mercancias, sin tener -

que trasladarse forzosamente a alguna población. 

Por lo que respecta a la Seguridad Social, la Ley impone la obligación ai -

trabajador de depositar por lo menos un 5% del importe de su salario con el 

objeto de formar una mutualidad, que se reglamentaba en cada Municipio por -

la Junta respectiva, debiendo los obreros de designar a los tesoreros encar

gados de recibir las cuotas que eran entregadas por los patrones y conserva! 

las, esta mutualidad se constituye con el propósito de que en caso de riesgo 

profesional se pague el salarlo tntegro al trabajador o indemnizarlo en caso 

de lnhabllitaci6n. 

Crea un órgilnO denominado Juntas Municipales, encargado de dirimir las con -

troversias que se presentaban entre trabajadores y patrones, las cuales de -

blan de constituirse en cada Municipio, una de el las se encargaba de los Co!:'_ 

flictos en materia agr!cola, otra de los de la mineria, y otra para ias in -

dustrias del lugar, que se constitulan de la forma siguiente: con un repre

sentante de los obreros, que era designado a través de votos de los obreros 

de cada negociación que acudta junto con el representante de los patronos a 
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una asamblea general de ·representantes obrero patronales, y ah! se designa

ban a los miembros de las Juntas con sus suplentes, obreros y patrones para 

cada una de las tres secciones establecidas: agricultura, minerla y dem~s -

industrias. 

El procedimiento ante las Juntas era verbal y se llevaba a cabo en una au -

diencia, donde se recibla la demanda, su contestación, las pruebas y alega

tos, la resolución se dictaba por mayar!a de votos y no admitla recurso al

guno. Los autores señalan que las Juntas Municipales son un cli1ro antecede!!. 

te de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

Señalan también los autores que una de sus fa! las consistió en no prever -

la asociación profesional ni el contrato colectivo de trabajo y que en casi 
todos sus articulas utiliza la palabra obrero, limitando de esta forma su -

campo de acción. 

En el Estado de Veracruz1 existió un movimiento obrero de gran lmportancla, 
los trabajadores lucharon por organizarse. multiplicaron las asociaciones, 
encontrando apoyo este movimiento en el Ejército Constitucionallsta, como -

portavoz de este movimiento el Coronel Manuel Pérez Romero, Gobernador del -

Estado, el 4 de octubre de 1914 establece el descanso semanal en todo el Es

tado y el 19 de octubre de ese mismo año fue promulgada la Ley del Trabajo -

de Cfodido Aguilar, que tuvo gran resonancia en su época. 

Esta legislación establec!a una jornada mixima de nueve horas, Imponiendo -

la obligación a los patrones de conceder a los trabajadores los descansos n~ 

cesarios para tomar al"imentos y en el caso de industrias o empresas que re -
querlan trabajos continuos, las jornadas deblan organizarse en tal forma que 

los trabajadores no laboraran m&s de nueve horas. 
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lmponla el descanso obllgatorlo los domingos y dlas festivos. con excepción 

de Jos casos especiales como acontecimientos Imprevistos, o en el desempeño 

de los servicios domésticos, de cocheros, panaderos, papeleros, vendedores -

ambulantes, venta de drogas, medicinas, alimentos en mercados públicos y -

otros slml lares. 

En el articulo So., de esta Ley señalaba como salarlo mlnlmo el de un peso, 

pudleodo pagarse por d!a, por semana o mes, por lo que hace al trabajo de -

obra a destajo o precio alzado el salario pod!a pagarse en fechas diversas, 

pero siempre teniendo en cuenta el m!nimo establecido y en todos los casos 

el pago del salarlo debla ser en moneda de curso legal, prohibiendo por el !o 

las tiendas de raya. Declaró extinguidas todas las deudas de los trabajado 

res a favor de sus patrones, existentes hasta la promulgación de esta Ley. 

Estableció que cuando por costumbre el obrero viviera en las haciendas, fA

brlcas e talleres, bajo la dependencia inmediata de su patrono, debla ademAs 

de su salarlo diario recibir al lmentación. 

Por lo que respecta a la previsión social estab!ecta la obligación de propo!: 

cionar a los obreros enfermos y a los que resultaban vtctimas de un acciden
te de trabajo asistencia médica, farmacéutica y salario por todo el tiempo -

que durara la enfennedad o incapacidad, esta prestación era extensiva para -
los trabajadores a destajo, el patrón quedaba eximido de esta obl igaclón -

cuando la causa de la enfermedad fuere por la conducta viciosa del obrero. 

sena la la obligación para el patrón de establecer y mantener por su cuenta 

el servicio de los obreros, hospitales y enfermertas con equipo quirúrgico, 

medicinas y drogas necesarias. 

Establee!• también la obligación al patrón de mantener una escuela pública 

de educación elemental, cuando no existiera alguna en un ~rea no mayor de -
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dos kil6metros de distancia al lugar de residencia de los obreros, la cual 

debla tener una instrucci6n Jalea. 

Cre6 inspecciones de trabajo para vigilar el correcto cumpl !miento de la -

Ley, que lmpon!a multas a Jos infractores que fluctuaban entre $50.00 a -

$500 .00 o arresto de ocho a treinta d!as, en los casos de relncldencla estas 

penas se dupl lcaban. 

Cre6 también las llamadas Juntas de Administraci6n Civil, cuya funcl6n era 

la de dirimir las controversias entre ob:eros y patronos oyendo para ello a 
los representantes de los gremios y sociedades, y en caso necesario al Ins

pector del Gobierno. Estas Juntas en la época de la revolución sustituyeron 
a las autoridades polttlcas de los Municipios y eran independientes de la -

impartici6n de justicia civil. 

Agust!n Mil!An, Gobernador del Estado de Veracruz, promulg6 el 6 de octubre 

de 1915, la primera Ley sobre asociaciones profesionales. reconociéndoles -

personalidad jur!dica. 

En la exposición de motivos de esta Ley señala Que "para formar y fomentar 
una conciencia civica en cada proletario es indispensable despertar la con
ciencia de su propia personalidad. asl como su interés económico. Para lo-
grar esto los trabajadores deben asociarse y poder gozar as! de los benefi

cios de su trabajo y real izar las promesas de la revoluci6n. Ninguna Ley -

hasta ahora ha impartido la debida proteccl6n a las sociedades obreras como 

lo hace con las sociedades capitalistas" (5), en este órden de ideas defl-

(5) De la Cueva Mario "El Derecho Mexicano del Trabajo". 4a. Edición, Mexl 
co, Editorial Porrúa, 1959, pAg. 102 y 103. 
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ne en su articulo 10. que debe entenderse por Asociación Profesional" .•• 

a toda convención entre dos o m&s personas que ponen en común, de un modo 

temporal o permanente sus conocimientos o su actividad con un fin distinto 

al de atribuirse utilidades. (6). 

Señalaba que las asociaciones profesionoles de personal con actividades si

milares o conexas podrlan constituirse libremente, dentro de esta categor!a 

colocaba al Sindicato, que se constituye con el propósito de ayuda a sus -

miembros para el desempeño de sus labores, en forma individual y en las CD!!_ 

diciones de trabajo, as! como de reunir fondos para la protección y asiste!)_ 

cia de sus miembros, siempre y cuando esta ayuda fuese para fines 1 !citos. 

Consideraba al Sindicato como un intermediario entre obreros y patrones, -

concediéndole personalidad jur!dica, pero limitando su derecho para adqui -

rir inmuebles a los estrictamente indispensables, para sus reuniones, para 
el establecimiento de bibliotecas o salones para_la impartici6n de cursos -

profesionales. 

Los sindicatos ten!an la obl igaci6n de registrarse en las Juntas de Admini~ 

tractOn Civil, señalando sus recursos, actividades, las condiciones para ad
mitir o separar a los miembros, las sanciones a éstos y la forma de inte -

grar la directiva. Los Sindicatos ten!an también la obl igaci6n de admitir -

a las personas que lo solicitaran, siempre y cuando fueran de la misma pro
fesión u oficio; en caso de negarse, pod!an hacerlo solo si mediara alguna 

causa justificada. 

(6) De la Cueva Mario, op. cit. p&g. 103. 
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Prevela la creación de las Federaciones. reuniendo los mismos requisitos -
que los requeridos para la constitución de los Sindicatos. 

Establecla la obligación de tratar con los Sindicatos. los problemas que se 

suscitasen entre el patrón y los trabajadores. dada su caracterlstlca de • 

intermediario de aquel con éstos, en caso de que el patrón se negare a el lo 

debla de pagar una multa de $50.00 a $200.00 y el doble en caso de reincl 

dencia. Mn sin darles nombre, prev~ la posibilidad de llevar a cabo con -

tratos colectivos de trabajo, gracias a esta prerrogativa, a Que los traba

jadores del Estado de Veracruz supieran aprovecharla y a las condiciones i!!! 

perantes en el lugar, se iniciaron importantes movimientos y luchas obre -

ras. 

En México aunque las asociaciones profes1onates no estaban prohibidas tam
poco estaban permitidas, lo que provocó en la época de Porfirio D!az que. 

fueran perseguidas y reprimidas atribuy~ndoles actos delictivos y aunque -

de hecho las asocaclones ya exist!an, la ley de Agustln MlllAn las legali· 

z6 1 lo cual fue de gran importancia. 

El 12 de diciembre de 1914, Don Venustiano Carranza promulgó un decreto en 

su carActer de Primer Jefe del EJército Constitucionalista y encargado del 

Poder Ejecutivo, donde estableció que se deblan expedir leyes para mejorar 

la situación de la clase proletaria. Por decreto de 17 de octubre de 1913 

se anexó a la Secretarla de Gobernación un Oepartamento de Trabajo y se r~ 

formó la fracción X del articulo 72 de la Constitución de 1857, concedién

dole al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de trab~ 

jo. Por motivo de ese decreto y la reforma del 12 de abril de 1915. sien

do Secretarlo de Gobernación el Licenciado ZubarAn Capmany se formuló por 

el Oepartamento de Trabajo con la colaboración del propio Secretario de ~ 

bernación y de los Licenciados Santiago Martlnez Alomla y Julio Zapata. 
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En la exposición de motivos ·de este proyecto al que se le conoció con el -

nombre de "Ley ZubarAn" señala que la restricción a la voluntad lograrA -

una mejor relación entre obreros y patrones, ya que el liberal lsmo empeoró 

-decla- la situación de la clase obrera y la autonom!a de la voluntad no 

logr6 los beneficios que se esperaban, como ya quedó establecido en el 

punto A de este capitulo. 

Este proyecto consta de siete secciones que son: disposiciones generales, 

derchos y obligaciones de los patrones y de los obreros, jornada mAxlma, SE_ 

!ario mlnlmo, reglamento de taller, lo concerniente a contrato de trabajo, 

que a su vez contenla lo referente a Sindicatos y disposiciones complement.E_ 

rlas. 

Del contenido del proyecto podemos decir que entendla al contrato de traba

jo co"o aquél por el cual una persona se obligaba a trabajar para otra me -

diante una retribución que se fijarla por el tiempo laborado, por la canti

dad y la cal !dad de trabajo efectuado o por cualquier otra forma que se es

tableciera en el contrato de trabajo. 

Disponla que en los casos en que el trabajador pusiera materiales para la -

real lzación del contrato, se reglamentarla por las normas de Derecho Civil, 

a menos Que los materiales aportados resultaran accesorios al trabajo des~ 
peñado, entonces se regirla por lo dispuesto en esta Ley. 

Precectuaba que ninguno de los derechos establecidos en esa Ley eran renun
ciables para los trabajadores, tales como, Jornada mAxlma de labores, dlas 

de descanso y salarlo mlnlmo. Señalaba como jornada mAxima de labores la -

de ocho horas, contadas a partir de la hora de entrada del trabajador, has

ta la hora de salida, descontAndose el tiempo utilizado para tomar alimen 

tos y cualquier otro descanso que tuvieren, para los menores de dieciocho -
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anos e"tablecl6 como jornada m~xlma la de seis horas, prohibiendo el traba
jo nocturno en rnbrlcas, talleres o labores agrlcolas a mujeres y menores -

de diecisels anos. Establect6 el descanso semanal y como dlas de descanso -

obl lgatorio el primero de mayo y el diectsels de septiembre. Por lo que -

respecta al salario mlnlmo establecl6 la creacl6n de un organismo federal 

que lo debla de señalar para cada región atendiendo al costo de la vida y -

el nivel de producción de cada región o Industria. 

Como medidas ;:irntectoras al salario prohibió las tiendas de raya, debiendo 
de cubrirse el salario en moneda de curso legal, prohlbi6 las multas, las -

compensaciones, descuentos o reducciones al salario, a menos que fuese con 
autorización judicial o administrativa, tampoco era permitido embargar el 

salario de menos de $20.00 semanales y salarios que excedieran de esa can

tidad solo eran embargables en una quinta parte de esa suma. 

Establecla que los créditos de los obreros por el último año de salarios 

tendrla preferencia a los créditos de otros acreedores del patrono. 

Señalaba que en los casos Que no se hubiese pactado salario alguno, se pag~ 
ria lo que el trabajador pidiera, siempre y cuando no resultara excesivo. 

En lo referente al desempeño del trabajo de la mujer casada y a los menores 

de edad, pero mayores de dieciocho años, se les concedla plena capacidad -

para contratarse; para los mayores de doce al'!os, pero menores de dieciocho 

se exlgla la autorización del padre o tutor, los menores de doce años de -

blan desempeñar sus labores de dla y real izar trabajos que no requirieran 

una gran dedicación, ni causara per¡uicio a su desarrollo flsico o pusiera 

en peligro su salud o moral !dad y no debiendo interferir sus labores con -
acudir a la escuela. 
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Por lo Que se refiere a la duración del contrato de trabajo, seilala que és
te podla ser por obra detenntnada, o por tiempo fijo y a falta de un térmi

no establecido se entend!a Que era por un año, para evitar que el patrón -

despidiera al trabajador a su antojo. linicamente cump! iendo con el reQuls.!. 

to de dar aviso previo, como en las Códigos Civiles de 187C y 1884. 

Reconoció cama la Ley anterior, la asociación profesional. señalando como -

requisitos para su existencia que fuera constituida por un número de cinco 

personas. que el acta constitutiva se otorgara por escrito y se registrara 

en el Ayuntamiento de la local ídad, que se establecieran las bases de su -

representación legal y se señalara el objeto de la asociación. 

El 14 de mayo de 1915 se promu!g6 una Ley en M~rída que crea el "Congreso -

de Administración" y el "Tribunal de Arbitraje" y el 11 de diciembre del 

mismo ailo se promulgó la Ley de Trabajo de Salvador A!varado. 

En su articulo primero preve!a la libertad de trabajo estableciendo que ni!'. 

guna autoridad, corporación o individuo podlan coartar el derecho a otro a 

trabajar en lo ~ue más le convenga o contratarse con Ja persona Que desee, 
siempre y cuando la actividad sea !!cita. 

En su articulo segundo señalaba que debla entenderse por patrón al dueilo o 
director de cualQuier f~brica, taller. negocio o empresa, o a cualquier ce!!. 

tro rural en el que se necesitara de la realización de un trabajo y por tr! 
bajador a la persona que desarrollara trabajos manuales en las negociaclo -

nes mencionadas. Con esta definición deja fuera a los trabajadores que 

prestaran algún servicio intelectual, dando al estado el carkter de patrón 

posteriormente el mismo General Alvarado en su obra "La Reconstrucción de -

México", propugna por la inclusión de los intelectuales en la categorla de 
trabajadores. 
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Sena la en su exposlclóri' de motivos respecto a la jornada de trabajo, que la 
función del Estado es la conservación de la raza manteniéndola fuerte, con 
capacidad de procrear hijos fuertes y que el trabajo excesivo n? lo perml -
te, por lo que era necesario ponerle un tope a la jornada, lo cual redunda

ria también en beneficio para los patrones ya que al contar con trabajado
res que no estuvieran cansados no se suscltarlan tantos accidentes de tra -
bajo, ni se suspenderlan las labores por esta causa y por lo tanto dlsmlnu! 
ria el pago de indemnizaciones, as! como también aumentarla el nivel de pr.c?_ 

ductivldad de los trabajadores, compens~ndose as! el descanso proporcionado 
a los trabajadores, as! como por la util.lzaclón de maquinaria especializa -
da. Permitiendo ademas este descanso que el trabajador se cultivara y no 
estuviera ajeno a la civilización. 

Implanta por ello jornadas variables para los diferentes tipos de trabajo, 

de ocho horas diarias y cuarenta y cuatro por semana para campesinos, alba· 
Mies, carpinteros, herreros y otros similares; jornada de ocho horas y me
dia diarias y cuarenta y ocho por semana para trabajadores de oficinas, de 

fondas, hoteles, restaurantes, cafés y similares, pudiendo trabajarse hasta 
diez horas diarias y cincuenta y' una por semana y pudiendo acumularse los -

medios dlas de descanso, para as! poder descansar la semana completa. El -· 
trabajo extraordinario no podla exceder a un cuarto de la jornada ordinaria 
salvo en los casos de fuerza mayor. 

También en la exposición de motivos indica la necesidad de que exista un s~ 

larlo mlnl~o con las mismas consideraciones que para la jornada de trabajo. 
Estableciendo para ello disposiciones que lo reglamentaban y senata que de

bla ser aquel salarlo que "necesite un Individuo de capacidad productiva. 

media para vivir con su familia con ciertas C01110dldades, en alimentación, -
casa y vestido dada su condición social, debiendo ademas de estar en clr --
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cunstanclas de practicar \as necesarias relaciones sociales que el hombre -

necesita para elevar su esplrltu." (7). 

Autorizando a las autoridades -de las que m&s adelante hablaremos- para 

que tras un estudio previo estableciera el del salario mlnimo, el que nun

ca debla ser menor de dos pesos. 

Prohlbla el trabajo a los menores de trece años en establecimientos indus -

triales y a los menores de quince y mujeres menores de dieciocho años les -
prohibla el trabajo en los teati-os. 

Reglamenta también, por otra parte, el accidente de trabajo y dice que es -

toda iesibn corporal que sufra ei trabajador con motivo del trabajo real i -

zadop_or cuenta de otra persona siendo responsable siempre el Pdtr6n, a me -
nos que fuera por causas de fuerza mayor ex.trai'la a la naturaleza normal del 
trabajo desempeñado. 

Prevé también \a creacibn de una sociedad mutualista por parte del Estado -
para beneficio de los trabajadores, asegur~ndose para el caso de muerte. 

Esta legislacibn constituye en el mundo entero, manifiestan los autores, el 

primer intento de modificacibn de las condiciones de vida de los trabajad~ 

res. 

(7) De la Cueva Mario, op. cit. p~g. 114. 
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Creta el General Alvarado que el establecimiento de autoridades del Trabajo, 

apoyadas en bases detenninadas darla el equi l lbrlo social. 

Estas autoridades eran tres: Las Juntas de Conciliación, el Tribunal de Ar

bitraje y el Departamento de Trabajo. 

Las Juntas de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje ten!an como funciones 

las de resolver las dificultades entre trabajadores y patrones, la de apli

cación de las leyes del trabajo teniendo amplia libertad y amplio poder ej~ 

cutivo, por lo que era un órgano con poder para ejecutar sus resoluciones. 
debiendo buscar siempre las formas m~5 justas para ambas partes al dirimir 

sus controversias1 siempre y cuando no se ! legara a la huelga que decla re
su 1 taba ser nociva para todos. 

Los Tribunales de Trabajo, constitulan un poder independiente a los poderes 

Legislativos, Ejecutivo y Judicial para as! poder llevar a cabo las atribu

ciones conferidas, teniendo 1 ibertad absoluta y un amplio poder para deci -

dir lo referente a la cuestión económica, dando ésto una garantla a la cla

se trabajadora adem~s teniendo en cuenta que estaban constituidos por repr~ 
sentantes de trabajadores y patronos, ajenos a las cuestiones poi lticas y 

para evitar que se crearan comprom1sos y por seguridad de los integrantes 
de los Tribunales de Trabajo duraban poco en sus puestos, por lo que tampo

co eran cargos codiciados. 

Su función consist!a en ir regulando poco a poco las relaciones entre patr~ 

nes y trabajadores, procurando en cada fallo se mejorara la situación de -

los trabajadores. 

Las Juntas de Concil iaci6n estaban constituidas en cada Distrito industrial 

y se integraban por un representante obrero y otro patronal, a excepción de 
Distrito Industrial de Mérida que se integraba con dos representantes obre-
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ros y dos patronales; en todos los casos con sus respectivos suplentes, en 

ellas no intervenla el Estado y tenlan como función la de procurar la ce!~ 

braci6n de convenios industriales, que es el equivalente a lo q4e hoy cono

cemos como contratos colectivos de trabajo, en caso de no ser esto posible 

proponlan una forma de avenlencla, las que podlan Imponer en tanto se resol 

vla el confl teto en el Tribunal de Arbitraje. 

El Tribunal de Arbitraje constltu!a el órgano supremo de los Tribunales de 

Trabajo, que estaba Integrado por un representante nombrado por las uniones 

de trabajadores, un representante de los patrones y un juez presidente, es

cogido por todas las Juntas de Conci l lación en Pleno, que se radicaba en la 

Ciudad de Mérida y en caso, que no se obtuviera un representante por Ja m.11. 

yor!a de votos de estas ,Juntas, la designación la har!a el Gobernador del -

Estado. Los miembros del Tribunal durar!an un año en su cargo. 

El procedimiento en el Tribunal de Arbitraje era similar al seguido en las 

Juntas de Conciliación , el cual consist!a en que su comisión Integrada por 

trabajadores y patronos afectados y representantes del Tribunal efectuaban 

una investigación examinando testigos. revisando libros de contabilidad, -

llevando a cabo Inspecciones y todo lo tendiente al esclarecimiento de la 

verdad, y una vez hecha la investigación propondrtan una conciliación que 
en caso de ser aceptada se daba por concluido el asunto y caso contrario -

se dictaba un fallo que tendr!a los efectos de un convenio industrial, que 

podrla ser tanto para una sola empresa como una rama industrial. que tenfa 
por objeto Igualar las condiciones de trabajo en todo el Estado. 

Por Jo que respecta al Departamento del Trabajo tenla como función la de -

proporcionar Información de Jos asuntos de industrias, Ja de formular est.11. 

d!sticas, estudiar el problema de la colonización y emigración, Ja de adm.!. 

nistraclón de Jos trabajos cooperativos del Gobierno del Estado, construir 
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casas para obreros, la existencia del seguro sobre accidentes, vigilar que 

las empresas no abusaran de las necesidades de la sociedad, y la de vigilar 

a la sociedad mutualista del Estado, por lo que resulta ser un ~rgano de -
consulta para las Autoridades de Trabajo y trataba lo concerniente a los -

problemas económicos y sociales del Estado. 

La Ley del General /\!varado procur6 contribuir al desarrollo de la asocia -
cl6n profesional al grado de negarle algunos de los beneficios de esta Ley 

a aquel los Que se negaran a asociarse. 

Solo exlstla un tipo de asociaci6n reconocida por esta Ley que eran las 11! 
madas por su articulo 21 como Uniones Industriales, que necesitaban de la -
partlcipaci6n de diez obreros de la misma rama industrial y del mismo Ois -

trito Industrial. las que a su vez pod\an organizarse en federaciones Indu~ 
triales. Las Uniones y Federaciones industriales para que se les reconocie

ra personal !dad ante las autoridades del trabajo deblan de registrarse en -

las Juntas de Conci liaci6n. 

Manifiestan los autores que el General /\!varado tom6 los nombres de Conve -
nio Industrial, Uni6n y Federaci6n de la legislaci6n de llueva Zelanda, as! 

como sus conceptos. 

Oefinla el Convenio Industrial como aquel que enlazaba a una Unl6n lndus -
tria! o Federaci6n con sus patrones, procurando el desarrollo de la legls

laci6n de trabajo y mejoras en la situaci6n de los trabajadores, procuran

do la paz social, como ya lo vimos. Los Convenios Industriales mencionaban 

la duracl6n de la jornada de trabajo, ya bien fuere por obra determinada o 

tiempo determinado, sin que éste excediera de dos años. 
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Preve1a las figuras de paro y huelga, entendiendo por esta última a aque -

lla detención de labores total o parcial que hiciesen los trabajadores, sea 

cual fuere el número de ellos y que se negaran a reanudar sus actividades -

con el propósito de obligar al patrón a ceder a sus pedimentos, o bien para 

apoyar la huelga de otros trabajadores y entendiendo por paro la suspensl6n 

de labores por parte del patrono. 

La huelga era permitida solo en casos extremos, ya que se sostenla que la 
mejor forma de resolver los confl lctos era la de acudir a las autoridades -

del Trabajo, as! que solo era permitida la huelga en los casos de que los -
trabajadores no pudieran acudir a tales autoridades ni pertenecieran a una 

Unión Industrial y aún cuando tos trabajadores se ha l !aran en huelga, el -
patrón podr!a contratar a otros, que fuesen miembros de una Unión para que 

los reemplazara en el desempeM de sus labores. 

El 28 de septiembre de 1916 el Gobernador del Estado de Coahui la, Gustavo 

Espinoza Mireles promulgó un decreto que creaba la Sección de Trabajo, la 

cual estaba integrada en tres Departamentos, el primero de ellos era el de 

Estadistica, Pub! lcación y Propaganda, cuya función consist!a en ta recopi

lación de datos e información relativa al trabajo y publicarla, as! como -

organizar las sociedades cooperativas de Jos obreros, procurar su lnstruc • 
clón dandoies conferencias y promoviendo el que acudieran a la escuela noc

turna. 

El segundo·era el Departamento de Conciliación y Protección, que tenla como 

función la de un intermediario para dirimir las controversias entre patro • 

nes y trabajadores, siempre y cuando mediara sol tcttud de las partes tnte • 

resadas. 

Un tercer Departamento lo constitu!a el de Legislación cuya función consts-
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tia en expedir Iniciativas de Ley tendientes a lograr mejoras en las candi -

clones de vida de la clase obrera. 

Una de estas Iniciativas fue promulgada por el Gobernador Espinoza Mireles, 

que reprodujo el Proyecto Zubar~n y la Ley Bernardo Reyes, en lo referente a 

Concil iaci6n y Arbitraje y a accidentes de trabajo, mejorando el monto de -

las indemnizaciones de las victimas de dichos accidentes, agregando únicame~ 

un Capitulo denominado 11 0e los Beneficios", en el que establece la forma y 

condiciones de los beneficios que tuvieron los trabajadores en las empresas, 
los cuales debian, para seguridad de las partes, de hacerse constar por e5 -

crlto, en el contrato de trabajo, en el reglamento o en estatutos de la fue~ 

te de trabajo. 

Señalaba que el pago de las uti 1 idades de las empresas debla ser anual, sin 

que se pudieran compensar, por ningún motivo, las ganancias, con las p~rdi
dad de años anteriores, y que todos los traba¡adores tenlan derecho a esta 

prestaci6n con excepci6n de aquél los que hubiesen sido separados de sus la

bores, sea cual fuere el motivo que lo originara. 

Respecto a 1 a func i6n cene 11 iadora que decla pertenecl a a 1 Departamento de 

Conci l iacl6n y Protecci6n. la ejerclan también inspectores que se nombraban 

para el lo y por el propio Presidente Municipal, y en los casos que no se l~ 

grara la conciliaci6n de las partes, éstas podrlan ventilar sus conflictos 

en Tribunales Judiciales. 

Teniendo estas autoridades, adem~s. la funci6n de vigilar el cumplimiento 

de las reglas sobre prevenci6n de accidentes de traba¡o. Todas y cada una 

de estas legislaciones preconstitucionales, tu\fieron una gran influencia en 
la elaboraci6n del articulo 123 de la Constituci6n de 1917 ,en mayor o menor 

grado y de una u otra forma, como lo hemos podido observar en el estudio de 

cada una de el las. 
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D. EL ARTICULO 123 EN LA CONSTITUCION DE 1917. 

La sltuacl6n social y pol ltlca de México fue creando desde 1900 una gran -

Inquietud en la poblaci6n por la terrible miseria de los hombres del campo 

y de la ciudad. La poblaci6n comprendla que su situación solo podrla mejo

rar con un gran cambio, para lo cual se requerta primeramente derrocar la 
dictadura del General Porfirio Dlaz que estaba apoyada por los grandes -

terratenientes, el clero y el ejército. 11 En la gran marea que acaba con 

la dictadura del General Porfirio Dlaz se unen los intereses de las clases 

medias burguesas y de los numerosos campesinos sin tierra; a unos les muc 8 

ve el interés por convertir a México en un pais moderno y democr~tlco¡ a -
otros, el justo reparto de las tierras, 

Durante un tiempo ambos sectores lucharon unidos para derrocar al porf1ri s
mo, primero y m~s tarde a la dictadura del general Huerta". (8). Como por

tavoz del pueblo el Gobernador del Estado de Coahui la desconoció a Huerta -

como Presidente de México, promulgando el Plan de Guadalupe, donde propugn~ 

ba por el restablecimiento de la Constitución violada. Por esto al pueblo -

en armas se le llamó Ejército Constitucionalista, aplicando después este -

nombre al movimiento revolucionario del cual nació la Constitución de 1917, 

fuente del Derecho Agrario y del Derecho de Trabajo. 

Al triunfo del Ejército Constitucionalista se encontraba la Nación con la -

(8) "Historia Ilustrada del Siglo XX" T. 2, 1905-1914 México, Ed. Cumbre, -
S.A., 1985 p~g. 108. 
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Imperiosa necesidad de organizar al Gobierno sobre bases sociales y pollti

cas reales, por lo que Venustiano Carranza convoca a elecciones para un Ca!!_ 
greso Constituyente, cambiando lo establecido por el articulo 127 de la Con~ 

tltuci6n de 1857, que prevela un procedimiento para modificar la propia - -

Conslttucl6n, señalando que esto se lograrla con los votos de la mayor!a, -

consistente en las dos terceras partes de los presentes en el Congreso y por 

la mayorla de las legislaturas de los Estados, estableciendo la dlsposicl6n 

de Carranza que acudirian al Congreso Constituyente representando a cada Es
tado o Territorio un diputado pro)lietario y un suplente por cada sesenta mi 1 

habitantes o fracción que excediera de veinte mil, los Estados o Territorios 

que no superaran este número de cualquier modo tendrtan derecho a un diputa
do propietario y a un suplente. 

Inauguró Venustlano Carranza el primero de diciembre de 1916 las sesiones -

del Congreso Constituyente en la Ciudad de Querétaro. Poniéndose de manifie~ 

to en el Congreso dos tendencias. una llamada progresista o avanzada y la -
llamada conservadora; la primera de el las apoyando la necesidad de la crea -

cl6n de una nueva Constituci6n, apoyada por el secretarlo de Guerra General 

Alvaro Obregón, y la segunda señalaba que solo era necesario unas reformas 
a la Constitución vigente en esa época. Por la propia experiencia sabemos 
que finalmente tom6 fuerza la fracción progresista. 

El articulo 123 de la Constitución de 1917 fue elaborado tras largas sesio

nes y discusiones, tomando en cuenta las necesidades de la clase trabaja -

dora. 

Dentro de esta serie de polémicas en las sesiones del Congreso Constituyen

te, la Comisi6n encargada de revisar el articulo So. de la Constituci6n de 

1857, que era el único que consagraba ideas sobre el Derecho del Trabajo, 

lo present6 con la adición que la jornada m~xima de labores serla de och!!_ 
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horas, aunque hubiese sido impuesta una mayor por sentencia judicial. proh_!_ 

blendo el trabajo nocturno a mujeres y niños en industrias, estableciendo -

el descanso hebdomadario, propiciando este p~rrafo una gran can~ <lad ce de

bates en contra, 1 Jeg~ndose a decir que resultaba rldiculo que Ja Carta Ma¡¡_ 

na consignara Ja jornada m~xlma de labores, siendo uno de Jos detractores -

de este p~rrafo el diputado Lizardi y saliendo a su defensa el diputado Ja

ra, quien argumentaba que la idea de que esto correspondiera a legislacio -

nes complementarias de la Constitución habla dado como resultado que ella -

-Ja Const\tuci6n- se convirtiera en una serie de bellos preceptos sin apl_!_ 

caci6n real, ya que las legislaciones reglamentarias nunca existieron. 

El diputado Victoria, que fue uno de los obreros que formaron parte del Co!'_ 

greso Constituyente, inconforme con lo establecido en el proyecto del ar -

tlculo So. man1fest6 que ~ste debla contener las bases fundamentales para 

la legislacl6n en materia de trabajo, como la jornada m~xima de labores, s~ 
!arlo mlnlmo, descanso semanal, higiene en talleres, f~bricas y minas, re -

gJamentac i6n sobre convenios industria les y Tribunales de Conci l lac i6n y A! 
bltraje, señalaba que debla de establecerse Ja prohibición al trabajo noc -

turno de mujeres y niños, que debla de contener la reglamentación sobre in
demnizaciones, accidentes y seguros, teniendo como finalidad estas bases, -

Ja de proporcionarle seguridad al trabajador y que tanto patrones como tra

bajadores contar~n con una reforma fundamental para la ceiebraci6n de sus -

convenios Industriales y para que los Tribunales de Trabajo dictaran resol!! 

clones reglamentarlas del trabajo, en las empresas. 

El diputado Manjarrez estuvo de acuerdo con lo manifestado por el diputado 

Victoria, señalando que no resultaba indispensable que Ja Constltucl6n tu

viera Ja forma que establec!an los jurisconsultos y si necesario que Ja -

Carta Magna contuviera los derechos de la clase obrera, los cuales eran ta!!_ 
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tos que resultaba imposible, que se contuvieran todos en el articulo So. por 

lo que se hacia necesario, probablemente -dec!a- dedicarle todo un capitulo 

a los derechos de Jos obreros. 

Concluyendo de esta forma la sesión del 26 de diciembre de 1g15, con la idea 

latente de Jo expuesto por los diputados Victoria y Manjarrez. 

Al d!a siguiente se reanudó el debate, sol !citando algunos delegados ciertas 

reformas y adiciones en cuanto a ·las ideas manifestadas el dla anterior, ce!! 

sistentes en el reconocimiento a Sindicatos, al Derecho de Huelga y cuestl!'_ 

nes de derecho Colee ti ve. 

Finalmente se formó una comisión compuesta por los diputados Pastor Rovaix, 

José Natividad Macias, José Inocente Lugo y Rafael de los Rlos, que presentó 

a Ja consideración del Congreso Constituyente el proyecto dei articulo 123, 

el trece de enero de 1g17, aprobAndose en definitiva el dla veintitrés del -

mismo mes y a1'o, quedando en la forma siguiente: 

"Titule VI.Del trabajo y de la previsión social. 

Articulo 123. El Congreso de ia Unión y las Legislaturas de los Estados deb~ 

rAn expedir leyes sobre el trabajo, fundamentadas en las necesidades de cada 

región, sin contravenir a las bases siguientes, tas cuales regir~n el traba
jo de tos obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y de una -

manera general todo contrato de trabajo. 

l .- La duración de Ja jornada m¡xlma serA de ocho horas. 

11.- La jornada m~xima de trabajo nocturno ser~ de siete horas. 
Quedan prohibidas las labores insalubres o pel !grasas para ias mujeres en g'!_ 
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neral y para los jóvenes menores de dieclsels años. Queda también prohibido 

a unos y otros el trabajo nocturno Industrial; y en los establecimientos c~ 

merciales no podr&n trabajar después de las diez de la noche. 

111.- Los J 6venes mayores de doce años y menores de d 1ec1 seis, -

tendr&n, como jornada m&xima, la de seis horas. 

El trabajo de los niños menores de doce años no podr! ser objeto -

de contrato. 

IV .- Por cada seis dlas de trabajo deber! disfrutar el operarlo -

de un dta de descanso, cuando menos. 

v .. - Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto. no 
desempeñaran trabajos flsicos Que exijan esfuerzo material considerable. En 

el mes siguiente al parto, disfrutar!n forzosamente de descanso, debiendo -

perclbi r su salarlo Integro y conservar su empleo y los derechos que hubie -

ren adquirido por su contrato. En ei periodo de lactancia tendr!n dos desea!!. 

sos extraordinarios por dta, de media hora cada uno para amamantar a sus hi
jos. 

VI.- El salario m!nimo Que deber! disfrutar el trabajador ser! el 

que se considere suficiente, atendiendo a las condiciones de cada región, p~ 

ra satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y 

sus placeres honestos, consider~ndolo como jefe de familia. En toda empresa 
agr!cola, comercial, fabril o minera, los trabajadores tendr!n derecho a una 

participación en las utilidades, Que ser! regulada como indica la fracción -

IX. 

Vil.- Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin te -

ner en cuenta sexo ni nacionalidad. 
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Vll 1.- El sal.ario m!nlmo, quedarA exceptuado de embargo, compensa

c 16n o descuento. 

IX.- La ftjac!6n del tipo de salario m!n!mo y de la participa -

c!6n de las utilidades a que se refiere la fracción VI se harA por com!s!o -

nes especiales que se formar~n en cada municipio, subordinadas a la Junta -

Central de Conciliación, que se establecer~ en cada Estado. 

X.- El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso -

legal, no siendo permitido hacerlo efectivo en mercanclas, ni con vales, fi

chas o cualquier otro signo rt?presentativo con que se pretenda substituir la 
moneda. 

XI.- Cuando, por circunstancias extraordinarias, deban aumentar
se las horas de la jornada, se abonará como salario por el tie!'llpo excedente, 
un ciento por ciento m~s de lo fijado para las horas normales. En ningún ca

so el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres 

veces consecutivas. Los hombres r.ienores de dieciseis años y las mujeres de -
cualquier edad, no serán admitidos en esta clase de trabajos. 

XII.- En toda negociación agr!cola, industria!, minera o cual 

quier otra clase de trabajo, los patrones estar~n obligados a proporcionar a 

los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podr~n co -

brar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catas -
tral de las fincas. igualmente deberAn establecer escuelas, enfermer!as y d~ 

m~s servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieran si

tuadas dentro de las poblaciones y ocuparan un nOmero de trabajadores mayor 

de cien, tendr~n la primera de las obligaciones mencionadas. 

X 11 l.- Adem~s, en estos mismos centros de trabajo, cuando su pobl~ 

c i6n exceda de dosc lentos habitan tes, deberA reservarse un espacio de terre

no que no ser~ menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento 
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de mercados púu;lcos, lnstal'aci6n de edificios destinados a los servicios -

municipales y centros recreativos. Queda prohibido en todo centro de trab! 

jo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y ca~as de juego 

de azar. 

XIV.- Los empresarios serAn responsables de los accidentes del tr! 

bajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con -

motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, -

los patrones .deberAn pagar la indemnización correspondiente según que haya -

tra!do como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o per -
manente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta res-

ponsabil idad subsistirA aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo 
por un intermediario. 

XV.- El patrono estarA obligado a observar en la instalación de 

sus establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y salubridad y -

adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las mA -

quinas, instrumentos y materiales de trabajo, ast como organizar de tal ma
nera éste, que resulte para la salud y la vida de los trabajadores la mayor 

garant!a compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las penas que 

al efecto establezcan las leyes. 

XVI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrAn derecho para 

coa 1 igarse en defensa de sus respectivos intereses, f onnando sindicatos, as_!! 
elaciones profesionales, etc. 

XVI l.- Las leyes reconocer!n como un derecho de los obreros y de 

los patrones las huelgas y los paros comprendidos en las disposiciones de es 

ta fracción, por ser asimilados al Ejército Nacional. 
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XVIII.- Las huelgas ser~n licitas cuando tengan por objeto cons~ 

gulr el equilibrio entre los diversos factores de la producción, annonizando 

los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públ leos ser~ 

obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez dlas de anticipación, 
a la Junta de Concl l iaci6n y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspen

sión del trabajo. las huelgas ser~n consideradas como i l 1citas cuando única
mente la mayada de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las pe!_ 
sanas o las propiedades, o en caso de guerra cuando· aquél los pertenezcan a 
los establecimientos y servicios r¡ue dependandel Gobierno. Los obreros de -

los Establecimientos Fabriles Mi 1 itares del gobierno de la República, no e~ 

tar~n comprendidos en las di spos ic iones de esta fracc i 6n, por ser as imi 1 actos 

al Ejército tlacional. 

X 1 X. - Los paros ser&n l 1c i tos unicamente cuando el ex.ceso de 

producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en 
un limite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbi -

traje. 

XX.- Las diferencias o conflictos entre el capital y el trab!'_ 

jo, se sujetar&n a la decisión de una Junta de Conci 11ac16n y Arbitraje, -

formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos 

y uno del Gobierno. 

XXI.- Sí el patrono se negare a someter sus diferencias al ar

bitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dar~ por terminado 
el contrato de traba¡o y Quedar~ obligado a indemnizar al obrero con el 1m -

porte de tres meses de salario, ademAs de la responsabl lldad Que resulte del 

conflicto. Si la negativa fuere de los trabajadores se dar~ por tenninado 

el contrato de traba¡o. 



/ 

4~. 

XXII.- El patrono que despida a un obrero sin causa justificada, 

o por haber Ingresado a una asociación o sindicato, o haber tomado parte de 

una huelga licita, estar~ obligado, a elección del trabajador, a cumpllr el 

contrato o a Indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. !gualme.'!_ 

te tendr~ esta obl igaclón cuando el obrero se retire del serv le io por falta 

de propiedad de parte del patrono o por recibir de él malos tratamientos, 

ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El P!l. 

trono no podra eximirse de esta responsabi i idad, cuando los malos tratamien
tos provengan de dependientes o familiares Que obren con el consentimient::i · 

o tolerancia de él. 

XXIII.- Los créditos en favor de los trabajadores por salarios o

sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones. tendr&n preferen
cia sobre cualquiera otras. en los casos de concurso o de quiebra. 

XXIV.- De las deudas contraldas por los trabajadores a favor de 

ssus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, sblo ser~ res 

ponsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo podrAn -

exigir a los miembros de su familia, ni ser~n exigibles dichas deudas ocr la 
cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes. 

XXV. - E 1 servicio para 1 a co 1 oc ación de 1 os trabajadores ser A gr!'_ 

tuito para éstos, ya que se efectúe por oficinas municipales, bolsas de tra

bajo o por cualQuiera otra instítucíbn oficial o particular. 

XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un 

empr~sario extranjero deber:i. ser legal izado por la autoridad municipal com -
petente y visado por el Consul de la Nación a donde el trabajador tenga Que 

ir en el concepto de que, ademfis de las cUusulas ordinarias, se espec1f1ca
r:i. claramente que los gastos de repatriaci6n quedan a cargo del empresari:: -

contratante. 
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XXVII.- Ser~n condiciones nulas y no obllgar~n a los contrayentes 

aunque se expresen en el contrato: 

a) Las que estipulan una jornada inhumana, por lo notoriamente e~ 

ceslva, dada la lndole del trabajo. 

b) Las que fijen un salarlo que no sea remunerador a Juicio de. 

las Juntas de Concl 1 laci6n y Arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percep

ci6n del jornal. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, can

tina o tienda para efectuar el pago de salario, cuando no se • 

trata de empleados en esos establecimientos. 

e) Las que entrañen obligaci6n directa o indirecta de adquirir 

los articules de consumo en tiendas o lugares determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indem
nizaciones a que tenga derecho por accidente de trabajo y en -
fermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incum
plimiento del contrato o despedirsele de la obra. 

h) Todas las 1em~s estipulaciones que impliquen renuncia de algún 

derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protec -

cíón y auxilio a los trabajadores. 

XXVIII.- Las leyes determinar~n los bienes que constituyan el pa-

trimonio de familia, bienes que ser~n inatineables; no podr~n sujetarse a --
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gravámenes reales ni embargos y serán transmisibles a titulo de herencia con 

slmpllflcac!On de las formal ldades de los juicios sucesorios. 

XXIX.- SE considerarán, de utilidad social: el establecimiento -

de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación lnvolunta_ 

ria de trabajo, de accidentes y otras con fines análogos, por lo cual, tanto 

al Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán fomentar la organización 

de instituciones de esta !ndole, para difundir e inculcar la previsión popu

lar. 

XXX.- Asimismo, serAn consíderadas de utilidad social las socie -

dades coperatívas para la construcción de casas baratas e higiénicas, dest_i_ 
nadas a ser adQuiridas en propiedad para los tr-aba~ 3.dores en plazos determi

nados". (9). 

Fue ei articulo 123 el resultado de una proclama de Justicia, ante la inju~ 

tlcia de la situación en que vivta la clase obrera, el resultada de la rebe..!_ 
dla, por la que muchos hombres dieron su vida, y adoptada por el Congreso -

Constituyente, previendo en su contexto los derechos y anhelos de la clase -

trabajar1ora. El presente articulo es, sin dejar de reconocer su importancia 
no del todo original, ya 4ue los legisladores se inspiraron en legislac10 -

nes anteriores, del propio pats y extranjeras, aunque es original el hecho -

de Que se incorporan a una Constitución las garantias de la clase laborante, 

(9) Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. ( Teor!a Jnte 
gral ) México, Editorial Porrúa, S. A., 1970 págs. 10~. 105, 106. 107 y 10!! 
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·atendiendo a las situaciones reales del pals y no a formas preestablecidas. 

Cabe hacer mencl6n que son disposiciones sobre el trabajo. adem&'s de las CO.!!_ 

tenidas en el articulo 123, las de los artlculos So. y en el 13 Transitorio, 

correspondiendo el primero de ellos a la garantla de l lbertad de trabajo y -

la seguridad en el mismo, en el segundo de ellos prevee la extlnci6n de las 

deudas de los trabajadores por raz6n del desempeno de sus labores. 

El articulo 123 de la Constltuci6n de 1917 ha tenido varias reformas, desde 
su promulgacl6n hasta Ja fecha. 

La primera reforma conslstl6 en la modlflcacl6n al pre&mbulo del articulo -

123 y al articulo 73, fracci6n X Constitucionales con el objeto de federal.!. 

zar la leglslaclbn laboral, ya que anteriormente se habla dejado pr&ctlcame.!!_ 

te, por la comodidad que el lo implicaba, el que legislaran los Estados en e_! 

ta materia, ya que se argumentaba que eran los que conoclan la sltuaclbn y -

las necesidades de cada regl6n, también se reforma la fraccl6n XXIX del ar

ticulo 123, en el sentido de que considera la expedlcl6n de la Ley del Segu

ro Social, como de utilidad pública. Estas reformas fueron propuestas por el 
Presidente Emilio Portes Gil y publicadas en el Diario Oficial el 6 de sep

tiembre de 1929. 

La segunda reforma modlflc6 Ja fracci6n IX en el sentido de que si las Com_i 

sienes destinadas a fijar el salarlo mlnlmo no estaban de acuerdo, Ja reso

lucl6n la darla la Junta Central de Conclliacl6n y Arbitraje, que corres -

pendiera. Esta reforma fue propuesta por los diputados Octavlo H. Trigo, -

Luis G. H&rquez, Daniel C&rdenas Hora, Pedro C. Rodrlguez, Juan C. Pena y -

presentada siendo Presidente Interino Abe lardo L. Rodrlguez y pub! !cada en 

el Diario Oficial el 4 de noviembre de 1933. 
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Otra refonna mas es la pub! !cada en el Dlarlo Oficial el 31 de diciembre de 

1938, propuesta por el Presidente Lazara cardenas, en la que modifica la -

fraccl6n XVIII, en la que le concede a los trabajadores de establecimientos 

fabriles mllltares del Gobierno de la Rep~bllca el derecho a la huelga, 

La cuarta refonna es la modificacl6n a una parte de la fraccl6n X del ar -

tlculo 73, que consiste en crear a nivel constitucional una Ley Federal del 

Trabajo, y se adiciona la fracci6n XXX!, que señala los casos de excepci6n 

en que corresponde a las autoridades federales la apl icacl6n de las leyes de 

trabajo. Estas refonnas fueron propuestas por el Presidente Manuel Avila C~ 

macho y pub! !cadas en el Diario Oficial el 18 de noviembre de 1942. 

Posterionnente se publica otra refonna en el Diario Oficial el 6 de diciem

bre de 1960, propuesta por el Presidente Adolfo L6pez Mateas, en la que ad.!_ 
ciona el Apartado B., que se refiere a los trabajadores al Servlclo del Est~ 

do, quedando comprendido en el Apartado A., todo lo que antes conten!a el -

articulo 123. 

Se publica el 27 de noviembre de 1961 en el Diario Oficial una aclaracl6n al 

P~rrafo Segundo de la fracci6n IV del Inciso B., en el sentido de que los -

salarios deber!an ser fijados en los pre5l4)Jestcs correspondientes, sin que -

sean inferiores al m\nlmo para los trabajadores del Distrito Federal, hable.!)_ 

do sido propuestas siendo Presidente Adolfo L6pez Mateas. 

Otras refonnas propuestas por el Presidente Adolfo L6pez Mateas, fueron las 

publicadas en el Diario Oficial el 21 de noviembre de 1962, que corresponde 

a varias fracciones del apartado A. La fracci6n 11 se refonn6 prohibiendo • 

el trabajo después de las diez de la noche a los menores de diecisels años. 
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La fracción 111 señaló la edad mlnlma que se requerta para prestar servicios 

que ser! a de catorce años y ya no de doce. 

La fracClón IV consignó la Idea de salarlo m!n(mo profesional y los salarlos 

mlnlmos generales se establecerlan en zonas económicas. 

La fracción IX señala las bases para la participación de las utilidades, que 

deblan fijarse por una Comisión Nacional, y ya no por Comisiones Munlclpa •• 

les. 

Las fracciones XXI y XXII se reformaron én el sentido de que el patrón no 

puede dar por terminada la relación de trabajo, salvo que medie una causa 
justificada. 

La fracción XXXI se le adicionó una serie de Industrias a la competencia de 

las autoridades federales, la metalúrgica, siderúrgica y petroqulmica. 

La fracción XII, se reformó por propuesta del Presidente Luis Echeverrla Al

varez y publicada en el Diario Oficial el 14 de febrero de 1972, creando un 

Fondo Nacional de la Vivienda, destinado a proporcionar a los trabajadores -

casas habitación, c:ns1derando de utilidad pública la expedición de una Ley 

Que promueva la creación de un organismo con representantes del Gobierno Fe
deral, de patronos .v trabajadores, que administren los recursos de dicho fo!l 

do. 

Una reforma mAs es la ,::~e consiste en el estableclmiento del derecho a la -

habltoción de los traca1adores del Estado, por medio de aportaciones a un -

Fondo Nacional para la Vivienda l lev~ndose a cabo por la modificación al In

ciso f) fracciones ~¡ y Xlil del Apartado B. 

Se reforma por propuesta del Presidente Luis Echeverrla Alvarez el p~rrafo -
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Inicial del Apartado B., senalando que lo ah! establecido regir~ tanto a los 

Poderes de la Unl6n, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, h! 

biendo sido publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 8 de octubre 

de 1974. 

Otra refonna propuesta por el Presidente Luis Echeverrla Alvarez, consiste 

en la modlficaci6n de las fracciones 11, V, XI, XV, XXV y XXIX del Aparta -

do A., consagrando la igualdad laboral entre hombres y mujeres, cediendo la 

preferencia de derechos a los empleos a quienes son la única fuente de in -

gresos para su familia y establece también el seguro de guarderlas, habien

do sido publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1974. 

Una última refonna efectuada en el articulo 123 en el régimen del Presidente 

Echeverrta, y que fue propuesta por él mismo, es aquella que udiciona d la -

fraccibn XXXI del Apartado A., una serie de ramas industriales a la campe -

tencia de las autoridades federales, las relaciones con la industria autcmo
triz, qulmlca, qulmica fannacéutica y medicamentos. celulosa, papel, aceites 

grasas vegetales, empacadoras, enlatadoras o envasadoras de alimentos o que 
se destinen a el lo, la cual fue publicada en el Oiario Oficial de la Federa

ciOn el 6 de febrero de 1975. 

El 9 de enero de 1978 fue publicada en el Oiario Oficial de la FederaciOn -

una refonna al Apartado A., propuesta por el Presidente José LOpez Partí l lo 

que conslstl6 en la lncorporaciOn de la fracciOn XIII a la fracciOn XII. se

ñalando la nueva fracci6n XIII la obligaclOn de los patrones de capacitar y 

adiestrar a sus trabajadores. 

En ese mismo ano, el 19 de diciembre fue publicada en el Diario Oficial una 

refonna en la que se adiciona el p~rrafo inicial al articulo 123, en la que 

se consigna la 1 ibertad de trabajo. 
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Otra reforma m~s consiste en la adición al apartado B., de la fracción Xlll 

bis, que incorpora a los trabajadores bancarios a este régimen, que fue pu • 

blicada en el Oiarlo Oficial el 17 de noviembre de 1982, siendo.Presidente -

el Lic. López Portl 1 lo. 

Una reforma efectuada siendo Presiden~e de los Estados Unidos Mexicanos el 

Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado y publicada.en el Diario Oficial el -

23 de diciembre de 1986, consiste en la modificación efectuada a la fracción 

VI del Apartado A., donde establece que los salarios mlnimos de los trabaja

dores pueden ser generales o profesionales, y que los primeros regirAn en -
~reas geogrMlcas y los segundos en determinadao actividades, señalando que 

los salarios mtnimos ser~n suficientes para satisfacer las necesidades de un 
jefe de familia en los aspectos materiales, sociales y culturales, para pro

veer de educacibn obligatoria a sus dependientes y seí1alanda que estos sala

rios mtnimos serfin determinados por una comisión tripartita, formada por re

presentantes de los trabajadores, patrones y del gobierno, y que estos po -

drAn auxiliarse de las Comisiones Especiales de carActer consultivo, para -

ast desempeñar mejor sus funciones. 

El dla 5 de enero de 1967, fue publicada en el Diario Oficial de la Federa -

ci6n m~s Que una reforma, la nueva publ1cac16n de la reforma anterior, que 
entr6 en vigor el primero de enero de ese misma año, siendo Presidente de la 
República el Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. 

Como podemos observar el articulo 123 de la Constitución Polltlca de 1917, -

vigente hasta la fecha, ha tenido una serie de reformas, en las Que se ha 
adecuado a ta realidad actual, siguiendo y manteniendo los lineamientos pro
porcionados por los Constituyentes de Querétaro. 



CAPI°TULO 11 

LA .RELACION DE~ TRABAJO 

A. TEOR!AS ACERCA DE LA RELAC!ON DE TRABAJO. 

Desde la ~poca del Derecho Romano las prestaciones de trabajo fueron obser
vadas desde el punto de vista de un contrato, y hasta hace algunos años los 
doctrinarios solo lo observaban desde el punto de vista del Derecho Civil, -
lo ojbs~rvaban como un contrato, quizA p'Jr comodidad se equiparó la presta -

ci6n ,:~ servicios con diversos contratos ya conoc1dos, aunque ciertamente 
algunos tratadistas consideraron indigno que el trabajo humano estuviera r~ 

gido por las mismas normas que regulaban la contratación de objetos o anim2_ 

les. Intentando algunos autores, con un sentido humano, explicar la natura
leza de la prestación del trabajo, se le l leg6 a equiparar con un contrato 

de mandi!to, o con un contrato de sociedad, 11asta que olviddndose del con -

tractua 1 i smo, en una forma de des l lgar al Derecho de Trabajo del Derecho C l. 
vil nace una manera propia de ver a la prestación de servicios. dentro de -

la materia que corresponde, que es el Derecho del Trabajo. 

a). TEORIAS CDNTRACTUALISTAS DE LA RELACION DE TRABAJO. 

Los doctrinarios sostenlan que la presentaci6n de servicios era única y ex -
cluslvamente producto de un contrato, ya que se sostenla que las únicas -
fuent2s de Derechos y Obligaciones los constltutati la Ley y el Contrato; e~ 

te fue defendido aún por conocedores del Derecho del Trabajo. aseverar en -
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ese tiempo .una tesis diferente -aflnna el maestro Mario de la Cueva- !m -
plicarla un cambio en la Teorla de las Fuentes del Derecho. 

AOn dentro de las doctrinas respecto de ia Relación de Trabajo, existlan d!_ 
versas ldeologlas, las que velan a la prestación de servicios como un con
trato de arrendamiento, de compra-venta, de mandato o de sociedad. 

Otee el maestro Mario de la Cueva que la Teorta del arrendamiento fue una -
de las m~s di fundidas doctrinas contractual istas. Dentro de el las encentra 

mos a la concepción del Derecho romano, en el que se sitúa la figura de la 

locatio conductio, que señala el Maestro Margadant, constituyen varias fig!! 
ras, la locatio conductio rerum. que tiene cierta simi 1 i tud con el arrenda
miento, o bien con la aparcerta cuando se trataba de un terreno agricola. 

La locatio conducto operis, consistta en la obligación del conductor de re~ 

tizar una obra que el locator le encargaba. 

La figura denominada Locat10 conducto operarum, es s1m1lar a lo que actual

mente conocemos como prestación de servicios, asf como la locatio conductlo 

operis, la primera de ellas consistfa en que el locator se obligaba a pro -
porcionar al patrón denominado conductor, sus servicios por un tiempo dete.!:_ 
minado a cambio de una remuneración; la Jocatio conductio operis consistta 

en que el propietario de un esclavo perm1tfa el goce de su trabajo a otra -
persona, mediante una retribucibn. En este Orden de idtJS, atendiendo a la 
primera manifestación de las figuras locativas, sostienen los autores que -

el Derecho Romano asemeja al arrendamiento o locaci6n de cosas con Ja pres

tación de servicios. 

El código de Napole6n de 1804, colocó a la prestación de servicios como un 
contrato de arrendamiento, señalando que habla dos clases de arrendamiento-
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el de las cosas y el de la obra l art. 1708 ) , entendiendo por este CJl timo 

al ••• " contrato por el cual una de las partes se obl lga a hacer una cosa 

por otro, mediante un precio convenido entre ellas". l art. 1710 ). 

Dentro de los teóricos del Derecho Civil Marce! Planlol, sostuvo la Teorla 

de arrendamiento en la prestación de servicios personales, al señalar que -

no era puramente un contrato de trabajo, manifestando Que: 11 
••• La cosa -

arrendada es.la fuerza de trabajo que reside en cada persona, y que puede -

ser utl 1 izada por otra como la de una m~quina o la de un ctlbal lo; dicha 

fuerza puede ser dada en arrendamiento y es precisamente lo que ocurre cua.!:! 
do la remuneración del trabajo por medlo del salario es proporcional ai 

tiempo, de la misma manera que pasa con el arrendamiento de cosas ". { 1), 
al igual que otros doctrinarios proclamaron la Teoria del arrendamiento. 

Philipp Lotmar, tratadista alem~n criticó la leerla del arrendamiento a 

principios de este slglo, al señalar que la prestacl6n de servlclos no po

dta considerarse como un contrato. ya que en el arrendamiento o en la com
praventa el arrendador o vendedor se separan de algo que constituye parte 
de su patrimonio y la fuerza de trabajo es algo que est~ intimamente 1 iga

do a la persona y no constituye parte de su patrimonio, al seiialar que: 
11 
••• la prestación del arrendador o vendedor es siempre una parte de su pa. 

trimonio. en tanto en el contrato de trabajo no se promete sino una fuerza 

( 1) De la Cueva Mario, Derecho Mexicano del Ti;abajo Tomo l, 4a. Edición, -
México, Ed. Porr(Ja, 1954 pAg. 447. 
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personal, esto es, nada que pertenezca al patrimonio " (2). 

El maestro Francesco Carneluttl al estudiar el contrato de suministro de 
energla eléctrica incidentalmente señal6 su similitud con la prestaci6n. 

de servicios, Indicando que éste no constituye un contrato de arrendamiento 

sino de compra venta que resulta necesario distinguir a la fuente de ener . 

gla con la energla misma, manifestando que esta sauaci6n no la distingui6 

la teorla tradicional; explicaba que cuando algo se daba en arrendamiento 
esto regresa a su dueiio inicial, situaci6n que no ocurre en la prestación 

de servicios, al señalar que 11 Responder que el trabajador conserva su fuer
za de trabajo y que solamente concede el goce, es confundir la energta con 
su fuente; lo que queda al trabajador es la fuente de su energta, esto es, 

su cuerpo mismo; la energ!a, sale de él y no entra m~s ". (3). 

Al explicar la ublcaci6n del contrato de prestaci6n de energla de trabajo, 

señala que no se encuentra en contraposici6n con lo que se habla sostenido 
acerca de las obligaciones de la compra venta, en virtud de que la obliga

ción de un vendedor es la de "dar" y la del trabajador de ºhacer, pero -

cuando el vendedor 11 da", en realidad "hace 1
', es decir, deJa Que la cosa -

sea tomada por el comprador y el trabajador deja también que su energla sea 

tomada por el patrón. 

(2) De la Cueva Mario, Dp. cit. p~g. 447. 
(3) De la Cueva Mario, Dp. cit. p~g. 448. 
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A esta teorla se Je ha criticado por los autores. porque el objeto de Ja -

compra venta es la transmisión de una cosa, aunque el lo Implique alguna ac

tl vldad flslca, situación que no sucede con Ja prestación de servicios, ya 

que ·et desempeño de un trabajo es indispensable para la persona que presta 

un servicio. 

El maestro Francesco Carnelutti señala que tanto la energla de las cosas y 

la energla humana son objetos de contrato y por lo tanto son cosas, porque 
la ener;la humana solo puede ser objeto de un contrato cuando sale del cuer
po humano, y dice que no obsta para ser un objeto, el hecho de sal ir del 

cuerpo tiumano, se encuentran desligados de.éste, como sucede con los cabe -

l los al ser cortados por un peluquero o los esqueletos al ser colocados en -
un riuseo. En realidad, como señala el maestro Mario de la Cueva, y de quien 

compart1..,os su idea, el manifestar que la energla humana es una cosa, impli

carla degradar al ser humano, y los cabellos y el esqueleto son cosas Que se 
desprenden del ser humano, en tanto que la energta es inherente a la persa -

na; aunque efectivamente señala el Ms. Carnelutti, que la energta de las co
sas y l> encrgla humana deben colocarse en planos distintos. 

Paul Bureau comparte también la teorta de que la prestación de servicios es 
semejante a un contrato de compra venta, al manifestar que "es el contrato 
por el cual una de las partes, el patr6n, compra a la otra, el obrero, me -

di ante un precio determinado, el esfuerzo muscular e intelectual" necesario 
para 1 a ejecución de una tarea precisa y determinada " (4). 

(4) Bricei'io Rulz Alberto, Derecho Individual del lrabajo •. M~xico, Ed. Har
pewr & Row Latinoamericana, 1985, p~g. 97. 
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A esta idea cabe hacerle las observaciones que a la teorla anterior, ya que 

el trabajo es inseparable de quien lo presta. 

Al respecto de las anteriores doctrinas el maestro francés Georges Scelle -

se~ala: 11 Se puede dar en arrendamiento una cosa o un animal, pero no se -
puede alquilar un trabajador porque se opone a la dignidad humana; y tampo

co puede alquilarse una facultad del hombre. por que no se le puede separar 

de la persona flsica ". (5). 

El profesor francés Emi le Chantelain vi6 en la relaci6n de trabajo un con

trato de sociedad, y que este se daba generalmente en las grandes empresas, 
al respecto manifestaba Que: 11 

••• un establecimiento industrial es algo CD!!!. 
piejo. que responde a cierta unidad. Es. ante todo un grupo de hombres y -

su funcionamiento es una combinación de actos que tienden a un fin común, -

la producci6n de objetos: Uni6n, armenia de actividades de muy diversos gr~ 

dos, inteligencia, ciencia, fuerza, habilidad técnica, coordinación y su -

bordinaci6n de actos simultáneos y sucesivos. a fin de obtener el máximo -

rendimiento, disciplina para mantener la coordinación y subordinación nece-
sarias al éxito de la obra común, tal es la empresa industrial (6). 

El profesor Chantelain señala Que las relaciones existentes entre patrón y 

trabajador son las de un contrato de sociedad, ya que cada uno aporta lo -

(5) De la Cueva Mario, Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo l 11a. Ed.!_ 
ci6n México. Ed. Porrúa, S.A., 1988, pág. 83. 
(6) De la Cueva Mario, Op. cit. pág. 450. 
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que se encuentra dentro de sus posibll ldades y comparten los beneficios ob

tenidos de la venta del producto real Izado, de lo que se deducen los gastos 

que se efectúan. 

Una de las criticas que se hicieron a esta Teor!a señalaba que no es posi -

ble que los obreros y patronos constituyan un contrato de sociedad, ya que 

el salarlo del trabajador es fijo y se paga por adelantado, por lo que adu

cen que no corre ningún riesgo, y por lo tanto no es sacio, a lo que Chant~ 

lain sei'iala Que también el trabajador corre detenninados riesgos como el 

ser despedido del empleo, o que al cerrars.e la fuente de trabajo por quie -

bra quede igualmente sin empleo y aunque de hecho el salario se le pague -

por anticipado se debe -señalaba Chabtelain- a que al momento de firmar -
el contrato de trabajo, vendia la parte de la sociedad oue le correspondL:i. 

pero manifiesta que el salario pudiera no ser fijo, ya que el trabajador -

pudiera tener parte en las utilidades de la empresa. 

La crttica m~s importante y de mayor efecto a la doctrina anterior señala -

que en la prestación de servicios existe subordinación del trabajador al -

patrón, situación que no se da en la sociedad. 

Dentro de otra de las teorias que observan a la prestación de servicios co

mo un contrato de naturaleza civilista, tenemos aquel 1 a Que la equipara con 

un contrato de mandato, que sostiene que exista semejanza entre ambas figu

ras, por ser similar la actividad que desempeña el trabajador con el manda

tario y la del patrón con el mandante. 

A esta teorta se le ha criticado que el mandato se refiere únicamente a la 

realización de actos jur!dicos. según se desprende de lo establecido por el 

articulo 2546 del Código Civil, que señala:" El mandato es un contrato por 
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el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los· actos 

jurldlcos que este le encarga ". Por lo que refiere el maestro De la Cueva 

que aunque esta teorla tuvo gran aceptaci6n en su época, actualmente se en -

cuentra descartada def !ni ti vamente. 

En ténninos generales las doctrinas civilistas equipararon al contrato de -

trabajo con algunos contratos de Derecho Civil, qulz! olvidando que éstos -

regulen esencialmente cuestiones patrimoniales y q\Je en tanto, el Derecho -

del Trabajo se refiere a las relaciones entre trabajador y patr6n; al res

pecto el maestro Mario de la Cueva se~ala: " El derecho del trabajo es un 

mlnimo de garanttas, no para proteger cosas, sino p~ra personas y sus pre -

ceptos tienen como final !dad inmediato. no tanto proteger la energla humana 

de trabajo, cuanto asegurar a cada hombre una posición sacie! adecuada ... 11 

(7). Señalando adem!s la diferencia esencial entre lo que es el contrato -

de derecho civil y si contrato de trabajo el cual consiste en que el prime
ro de el los se perfecciona desde que las partes manifiestan su consentimie!!. 
to para contratarse, en tanto que el contrato de trabajo las obl lgaciones 

de las partes nacen al momento de la prestaci6n efectiva. 

Dentro de otra serie de doctrinas, podemos señalar a aquel las que han cons! 

derado la prestación de servicios como un contrato de trabajo, considerando 
por el lo que únicamente la voluntad de las partes es la fonna de crear der~ 

chos y obligaciones entre éstas. 

(7) De la Cueva Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, México, Ed. Llbrerla -
Porrúa Hnos. y Cia., 1938 p~g. 348 y 349. 
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Cabe hacer menci6n que el término contrato de trabajo fue utl ! Izado desde 
fines del siglo XIX, en paises como Francia y se regulaba con independencia 

del Derecho Privado. 

Algunos autores al tratar de determinar la naturaleza jurldlca de las rela

ciones del trabajador y patr6n la ubicaron dentro del contrato. ya que gen~ 

raba derechos y obl igaclones rectprocos, es decir, la prestación de servi -

cios y el pago de un salario, cuyo nacimiento era originado por un acuer -

do de voluntades. 

D:ntro de estos autores encontramos a Cardase Oliveira, que dice que es: 
11 el acuerdo entre el empleador y el empleado para la realizacl6n por parte 
de éste, de determinado servicio, teniendo aquél la obligaci6n de pagarle -

un determinado salario u. (8). Para Duran u es una convención por la -

cual una persona calificada como trabajador, asalariado o empleado se com -

promete a cumplir actos materia les, generalmente de naturaleza profesiona t, 
en provecho de otra persona denominada empleador o patrono, coloc~ndose en 
una situación de subordinación, mediante una remuneración en dinero llamada 
salario", (9), dentro de doctrinarios que sostienen este tipo de ideas -

encontramos a Litaia, Rafael Calder6n, quienes también definen el contrato 

de trabajo como un acuerdo de voluntades o una convención entre las partes, 
todos el los consideran al contrato de trabajo como un acuerdo de voluntades 

entre patr6n y trabajador, por el cual se crean derechos y obl lgaclones re

ciprocas consistentes en la reaiizacion o desempeño de un trabajo y el pa -

(8) Briceño Ruiz Alberto, op. cit. p~g. 104. 
¡9) Briceño Ruiz Alberto, op. cit. p~g. 104. 
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go de un salario. 

Las definiciones anteriores no toman en cuenta que la relaci6n- de Trabajo 

no siempre emana de un acuerdo de voluntades, sino también de las normas de 

trabajo, que en muchas ocasiones constituyen un limite a la voluntad de -

las partes (Vg. salario m!nimo, horario mAximo de labores), y mAs aún pue -

den llegar a constituir un sustituto a la voluntad.de las partes. 

Con 1 as anteriores consideraciones, podemos of i rmar Que tenemos un bosquejo 

de cual es el papel de la voluntad tanto del trabajador como del patr6n en 

la Relaci6n de Trabajo y que ésta depende de la prestación efectiva del se;: 

vicio, sin la imperiosa necesidad de la existencia de un contrato de traba~ 

jo. 

b). TEORlA DE LA RELAClON DE TRABAJO. 

Como señalaba el Maestro Mario de la Cueva, y de quien compartimos la opi

nión, el derecho del Trabajo nunca ha formado parte del Derecho Civil, no 
ha sido como el Derecho Mercantil, que se ha desprendido lentamente de él. 

Consideramos que el Derecho Civil y el Derecho del Trabajo son ramas dei 0_1'. 

recho Independientes, porque regulan situaciones diversas y por tanto sus ~ 

esferas juridicas son distintas, lo cual nos lleva a concluir que las teo -

rtas que tratan de ver al Derecho del Trabajo y en consecuencia la relilción 
de trabajo a la luz de una materia diversa a el la, como son las doctrinas 
c1vil1stas, que anteriormente vimos, caen en la idea de querer unir o seme
jar des ramas del derecho que son independientes, como ya to mencionamos. 
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El maestro ffestor de Buen Lozano comparte Ja anterior idea al manifestar -

que: "La re!ac!On de trabajo nace sin estar vinculada a otras figuras an~

logas, particularmente del campo del Derecho Civil. con una virtualidad pr!?_ 

pla, desde el momento en el constituyente de 1916-1917, otorga a los dere-

chos de.!_os trabajadores el rango de norma suprema " ( 10). 

En este órden de ideas llegamos a la conclusión de que la Relación de Tra

bajo debe observarse a la luz pur.,¡mente del Derecho del Trabajo. 

Dentro de Jos doc;trínarios que pueden ser considerados coma un antecedente 
de la Teor!a de la relaciOn de trabajo encontramos a Georges Scel le ( 1922) 

que consideró la necesidad de que ia regulación de la prestaclOn de servi

cios del trabajador debla sacudirse la idea del contrato y de la aparente 

voluntad de las partes, que en realidad nunca tuvo vigencia, ya que imperó 

siempre la voluntad del patrón, por ser Ja parte mAs fuerte. 

Como una realización de las ideas de Scelle la Teorla de la Relación de Tr~ 

bajo señala que no es indispensable la voluntad del patrón para crear dere

chos y obligaciones para él y el trabajador, aunque si resulta indispensa -

ble la voluntad del trabajador para la prestación del servicio, toda vez -

que sostener o practicar lo contrario, resultarla anticonstitucional, ya 

que ir!a en contra de lo establecido por el artlculo So. de nuestra Carta 

(10) Oe Buen Lozano Nestor, Derecho del Trabajo Tomo l, 6a. edición, Mé<i· 
CD, Ed. Porrúa, S.A. 1986, p~g. 534. 
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Magna, dejando fuera de esta consideraci6n a los trabajos forzosos como re

su ita do de una sentencia de 1 6rden pena l. 

Resulta definitivo que existen circunstancias 'especiales dentro. de la Rela

ción de trabajo en que la voluntad de las partes no interviene, por ser -

cuestiones imperativas que ia Ley señala como mlnimo de garantlas para los 

trabajadores, como io es ia jornada mhima de labores, el salario m!nimo -

que debe percibir el trabajador, el goce de vacaciones y ei pago de prima 

vacacional. 

Aunque no debemos dejar de considerar situaciones prActicas en que st inteE_ 

viene la voluntad de los partes para ei nacimiento de la Relación de Traba
jo, Que a menudo se presentan, como en los casos de las empresas pequei'las. 
o de trabaJadores de confianza, o bien de trabajadores domésticos en los -

que el patrón y el trabajador tienen estrechas relaciones. 

Erich Molitor. de la escuela alemana señaló la diferencia entre el contrato 
de trabajo y la Relación de Trabajo, indicando que consistla en que el pri

mero es "un acuerdo de voluntades para la prestación de un trabajo futuro" 
mientras la Relación de Trabajo es "la prestaci6n de un trabajo". (11). 

Señaló también Georges Scei le en su l lbro denominado Derecho Obrero que d,i! 

ta de 1922, que "por el simple hecho del Ingreso del trabajador a la em-

(11) Mario de la Cueva, op. cit. p~g. 184. 
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presa, se le aplica un estatuto objetivo". (12). 

Precisamente la Teorla de la Relación de. Trabajo, nos Indica que los Dere -

chos y Dbl igaclones del trabajador y del patrón se derivan precisamente de 

la prestación efectiva del trabajo y no de la celebración de un contrato sin 

que olvidemos como en su tiempo lo mencionó Erlch Molitor, la existencia de 

un contrato de trabiljo es útl 1 para la real izaclón de trabajos a futuro, as! 

como también .resulta útil para conocer en que términos se obl lgaron las par

tes, siempre y cuando se esté a lo dispuesto por Ja Ley Federal del Trabajo, 

y en los casos de trabajos que se J levaran· a cabo en algún Jugar distante a 

Ja celebración del contrato. 

El maestro Mario de la Cueva nos señala la diferencia esencial entre lo que 
es el contrato de Derecho Civil y el contrato de trabajo, Ja cual consiste -

en que el primero de el los se perfecciona desde que las partes manifiestan · 
su consentimiento para contratarse, en tanto que en el contrato de trabajo 
las obligaciones de las partes nacen al momento de la prestación efectiva -

·del servicio. en virtud de una caracteristica fundamental de la relacibn -

obrero-patronal. 

Con las consideraciones anteriores podemos afirmar que tenemos un bosquejo -

acerca de cual es el papel de la voluntad, tanto del trabajador como del pa-

(12) De la Cueva Mario, op. cit. pAg. 184. 
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tr6n en la Relaci6n de Trabajo y que ésta depende de la prestación efectiva 

del servicio, sin la necesidad Imperiosa de la existencia de un contrato de 

trabajo, pero sin dejar de reconocer la importancia que tiene éste en las -

circunstancias anteriormente senaladas, porque bien pudiera llev'arse a cabo 

dicha prestaci6n sin la existencia de un contrato de trabajo, o bien aunque 

éste existiera que no se real izara la prestación del servicio, que lógica

mente llevar1a consigo consecuencias de derecho (vg. el pago de daños y -

perjuicios, en el caso de que fuese el trabajador el que se negara a cumplir 

ei contrato y el trabajador tendr!a derecho al pago de salarios caidos). 

Por lo tanto, sostenemos al igual que tratadistas como Mario de la Cueva y 

N~stor de Buen Lozano que la creación de derechos y obligaciones del trabaj2_ 

dar y patrono nacen al momento real de la prestación del servicio, esto es. 

en ese momento nace en el caso cspecif1co de la Relación de Trabajo, por ac

ci6n imperativa de la ley y no por voluntad de las partes como se ha venido 

reiterando, es pues, en todos los casos que la relación de trabajo nace por 

la prestacibn de un trabajo personal y subordinado. 
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B. TEORlA ADOPTADA POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE. 

El articulo 20. de la Ley Federal del Trabajo vigente se~ala que: " Se en -
tiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le de origen, 
la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el 
pago de un salarlo. 

Contrato Individual de trabajo, cualquiera .que sea su forma o denomtnaciOn, 

es aquél por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un tra
bajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. 

La prestación de un trabajo a que se refiere el Párrafo Primero y el contra
to celebrado producen los mismos efectos." 

Como puede verse en la Ley Federal del Trabajo, en el precepto transcrito -

con anterioridad parece ser que no adopta en forma def in 1 ti va 1 a Teorf a de -

la Relaci~n de Trabajo ni la del contrato de trabajo en cuanto a la presta 
ción de servicios, por lo que pudiera considerarse que resulta contradicto -

ria. 

Al resoecto Euquerio Guerrero interpreta el articulo 20 del Ordenamiento Le

gal señalado, señalando que éste complementa la idea de contrato de trabajo, 

al definir también lo que se entiende por relación de trabajo, y Que ésta no 

es m~s aue consecuencia de aquella, ya que -dice- el propio articulo mencio
na que los efectos jurídicos son los mismos. Señala adem~s Que es innecesa
rto que el articulo en cuestión defina a la Relación de Trabajo, porque nle

ga por completo, este tratadista, aue esta tecria sea acertada, ya que afir-
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ma que de aceptarse éstá se le negarla al trabajador cualquier derecho que -

naciera de la existencia de un contrato de trabajo. lo cual es inexacto, 

porque como lo vimos anteriormente la Teorla de la Relaclbn de Trahajo, no -

considera al contrato de trabajo como algo inútil, simplemente no indispens~ 

ble ni definitivo. 

El maestro Trueba Urblna interpreta también la redaccibn del articulo 20 de 
la Ley Federal del Trabajo vigente de una fonna sim.il•r, al señalar que en. 

virtud de que la Ley concede al contrato de trabajo y a la Relacibn de Trab~ 

jo similares efectos jurldicos, porque esta última se da por la existencia. 

de un contrato de trabajo, ya sea expreso o t~cito, porque la voluntad del 

patr6n es siempre definitiva para la creacibn de la Relaci6n de Trabajo. 

?ero en realidad lo que se tntentb fue no dejar fuera la posibilidad de la. 

real izaci6n por parte de los interesados, del contrato de trabajo, como se -

observa de los razonamientos expresados en la exposición de motivos del pre
cepto en cuesti6n, al seMlar: 

11 La doctrina y la jurisprudencia discuten. desde hace varios años, cual es 

la naturaleza de la relación que se establece entre un trabajador y un pa -

trón para la prestación de los servicios. La teor1a tradicional cuyas rat -
ces se remontan al Derecho Romano, sostiene Que las relaciones jurtd1cas en
tre dos personas, solo pueden derivar de un acuerdo de voluntades: en conse
cuencia la relación de un trabajador y un patrbn debe configurarse como un -

contrato. La teorla moderna ha llegado a la concluslbn de que la relacibn 

de trabajo es una figura distinta del contrato, pues en tanto que en éste la 

relaci6n tiene por objeto el intercambio de prestaciones, ei derecho del tr~ 

bajo se propone garantizar la vida y la salud del trabajador y asegurarle un 
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nivel decoroso de vida, siendo suficiente para su apl icaci6n el hecho de la 

prestación del servicio, .cualquiera que sea el acto que le dé origen. No -

corresponde a la Ley decidir las controversias doctrinales, por· lo que se 

consideró conveniente tomar como base la Idea de la relación de trabajo, que 

se define corno la prestacifln de un seniicio personal subordinado, mediante -

el pago de un salario, independientemente del acto que le dé origen, pero -

se adoptó también la idea de contrato, como uno de los actos, en ocasiones 

indispensable que puede dar nacimiento a la relación de trabajo. Las ideas 

anteriores explican el contenido del articulo 20 del Proyecto ... " (13). 

Como puedp observarse de la propia exposición de motivos de la Ley Federal -
del Trabajo vigente, no son las doctrinas contractual istas las que inspira -

ron d los legisladores para la redacción del arttculo 20. sino simplemente 
se reconoce la ut1 l idad del contrato de trabajo, y además adopta, en forma 

general la idea de la relación de Trabajo a diferencia de la ley de 1931, -

en donde se establecla la idea de contrato de trabajo. 

Tomando en consiécración las ideas de la teorla tradicional y las de la te.cc 

ria moderna, los legisladores consideraron tomar como base la Teorta de la 
Relación de Trabajo. 

(13) Iniciativa de la Nueva Ley Federal del Trabajo, enviada por el C. Lle. 
Gustavo D!az Ordaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexica :
nos, pág. 4. 
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En definición que nos da el articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo, ob -

servamos que es riecesada la existencia de determinados elementos para que 

se dé la Relaéión de Trabajo, como lo s0n, el trabajador, el patrón y la -

prestación de un trabajó personal subordinado. Elementos que son cierta -

mente indispensables para que se dé la Relación de Trabajo. 

A. CONCEPTO JUR!DlCO OE TRABAJADOR. 

La problemHica inicial para estudiar este tema es saber a quienes puede 

considerarseles como trabajadores y especificamente a quienes son aplica 
bles las normas establecidas por nuestra Ley Federal del Trabajo, esto es, 
los trabajadores que sean un elemento de ia Relación de Trabajo. 

Existen dos ideas doctrinarias para detenninar quienes se encuentran dentro 

de la categorla de trabajador: la primera de ellas atiende a la división de 

clases en la sociedad, clase trabajadora y clase capitalista, y a los in
tegrantes de la primera clase social se les considera como trabajadores; -

la segunda de tales doctrinas. y que consideramos m[!s acertada, señala Que 
debe verse como trabajador a quien desempeñe la función de prestador de se!: 

vicios, quien para ser un elemento de la Relactbn de Trabajo, debe de pro -

porcionar tal servicio a otro, porQue los llamados trabajadores libres o -

por su cuenta no se rigen por las nonnas de nuestra legislación laboral. -
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por tanto no son objeto de nuestro estudio, atendiendo a que de acuerdo al 

articulo e• de la Ley Federal del Trabajo, "Trabajador es la persona f!sl_ 

ca que presta a otra, f!sica o moral, un trabajo personal subordinado". 

De acuerdo a esta definición solo tendr~ la calidad de trabajador una pers~ 

na f!sica, ya que adem~s de asl señalarlo la Ley, la naturaleza propia de 

quien desempeña un servicio es en forma individual. de acuerdo a lo esta -
blecido por la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Ley Federal del Trabajo las normas protectoras del trabajador fueron esta -

blecidas para entes individuales. 

Se ha hablado de tres caractertsticas necesarias para determinar la natura

le::a del trabajador, a saber, profesionalidad, continuidad y exclusividad. 

Por profesionalidad se entiende que su dedicación promordial sea la del 
trabajo desempeñado o bien, que posea una preparación técnica o profesional 
para el servicio que esta prestando, por continuidad se entiende que el in

dividuo se dedique por algún tiempo a la misma actividad, y por exclusivi
dad, que la labor sea desempeñada hacia un solo patrono. tHnguna de estas 

caracteristicas es indispensable para que a ur.a persona pueda considerarse
le como trabajador, ya que primeramente puede que se dedique a diversas ac

tividades, no siendo primordial el trabajo desempeñado, también pudiera ser 

un trabajo ocasional, o no dedicarse en fonna exclusiva a determinado em 
pleo, para que se encuentre tutelado por las normas del Derecho del Traba -

jo. 

Resulta inobjetable que cualquiera que sea la actividad que desempeñe un -

trabajador, serA material e intelectual, en mayor o en menor grado, cada 
una de el las, dependiendo del trabajo que se real ice, por ejemplo un ar 

quitecto efectúa primordialmente una actividad intelectual, pero también 

al dibujar sus planos de construcción desempeña un trabajo material. en 
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tanto que un albañil real!za un trabajo esencialmente material pero también 

desempena una labor intelectual al colocar la plomada, es por el lo que la -

Ley actual no establece diferencia alguna entre trabajador material o inte
lectual, sino simplemente señala en términos generales en su articulo a• -

que se entiende por trabajador. a diferencia de su antecedente, el articulo 

3' de la Ley de 1931, en el que establece una distinci6n al señalar que tr~ 
bajo es "toda actividad humana intelectual o material 11

• 

Dentro del concepto de trabajador, existen algunos doctrinarios que estudian 

acerca de los términos obrero y empleado, entre el los tenemos a los que se

ñalan que obrero es aquél que real iza un trabajo manual y empleddO el que 

efectúa un trabajo intelectual, lo cual no resulta acertado, en relacibn a 

lo que señalamos anteriormente; otros opinan que la diferencia estriba en -

que el obrero es pagado ocr sE:-mana y el empleado quincenal o mensualmente,

pera en un simple perlado de pago no puede versar la diferencia de estos 

conceptos, ya que resulta endeble tal distingo; otros m~s sostuvieron que -

obrero era el que trabaJaba en la actividad industrial y empleado el que se 

desempeña en el ~mbito comerc1al; otra doctrina seflala que empleado es aquél 

oue ayuda al empresario a administrar la empresa, en tünto que obrero son -

todos los dem~s trabaJadores. Lo cierto es Que en la legislación mexicana -

no se contiene mayor d1ferenc1a. toda vez, que el articulo 123 de la Carta 

Magna rige en forma general para los trabajadores. 

La Ley Federal del Trabajo establece algunas 11m1tacíones para trabajadores 

que laboren en la Repúbl 1ca Mexicana, dando preferencia al trabajador naci~ 

nal; desde que se instaló el Congreso Constituyente en Chilpancingo, Guerr~ 

ro el 14 de septiembre de 1813, en su primera ses16n Morelos dió a conocer 

el contenido de su escrito titulado "Sentimientos de Ja Nación", en el que 

señaló que debia de protegerse al trabajador mexicano, impidiendo que con 

tratara en forma indiscriminada a trabajadores extranjeros, ún1ca1T1ente se -
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podta admitir a aquéllos que pudiesen Instruir a los trabajadores mexicanos. 

La Ley actual establece la obl lgaclón de las empresas o establec·lmlentos de 

contratar a un 90t de mexicanos por lo menos y emplear como m~ximo de ex -
tranjeros un 10% del personal total, ademas exige que los técnicos y profe_ 

sionales sean mexicanos únicamente. a menos que no existieran en México los 
estudios necesarios para desarrollar la actividad que precisara la empresa o 

establecimiento, pero teniendo la obl igaci6n de capacitar a trabajadores me

xicanos en esa rama. Los anteriores porcentajes no incluyen a los Gerentes, 

Directores y Administradores de las unidades económicas de producción men -

cionadas, a fin de respetar la confianza que los inversionistas pudieran te

ner en detenninadas persona~ y no desanimar a los capitales extranjeros. ta~ 

bién quedan excluidos del porcentaje indicado los visitantes extranjeros que 

desempeñen labores como deportistas, artistas o conferencistas. 

La Ley también es protectora del trabajador mexicano aunque labore en el ex

tranjero, a el lo se refieren los artlculos 28 y 29, en los que se establece 

primeramente que las condiciones de trabajo deben efectuarse por escrito y 

ser aprobadas por la Junta de Conciliación y Arbitra¡e competente, quien fi

jarA una fianza o depbs1to para garantizar el cumplimiento de las obligdClJ

nes, el cual efectuará el patrono ante la Institución Bancaria designada, -

que adem~s ser~ aprobado por el Cónsul de la Nación en la que se va a desem

pei'lar el trabajo y correrSn por cuenta del patrón los gastos que onglne el 

traslado del trabajador y su familia al lugar de prestación de servicios. 

de repatriación y lo> gastos de alimentación, el patrón tendrA también la -

obligación de seilalar domicilio legal dentro de la República Mexicana. 

En cuanto a la estancia del trabajador mexicano en el extranjero, tendrá 

derecho a habitar cerca del centro de trabajo, en una habitación hi9ién1cc 
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decorosa, y tendr~ derecho a las prestaciones que otorgue la Ley del lugar 
a los trabajadores extranjeros, de acuerdo al articulo 29 de la Ley de la -

Materia ya señalado, queda prohibida la salida del pals a trabajadores menE_ 

res de 18 años, excluyéndose de tal prohibición a los artistas, técnicos y -

deportistas. 

De esta forma puede verse que la legislación mexicana pretende siempre prot~ 

ger al trabajador nacional, tanto en et extranjero como en la competencia en 
el propio pals. 

La Ley de 1931, en sus articulas 48 y 126 fracción X mencionaba que trabaja
dores de confianza eran los que desempeñaban trabajos de dirccci6n, vigi tan
ela y fiscalización, o bien los que desempeñaban trabajos personales del pa

trono, distinguilrndose de los demAs trabajadores por las funciones que dese~ 

peñaban y por su honradez, señalaba que contaban con el apoyo y la fé del -

patrón, quedando excluidos del contrato colectivo de trabajo. estipulaba -

la Ley que pod!a terminarse el contrato de trabajo de los empleados de con-

fianza oor la pérdida de ésta, lo que daba origen a muchas injusticias, ya 

que ül patrono simplemente para justificarse del despido de un trabajador de 

confianza, simplemente decia Que le hab\a perdido tal confianza, el hecho de 

señalar que a este tipo de trabajadores contara con la fé del patrón, equi -

valdrta a decir que los demás trabaJadores no la tienen, situación que resul 
taria equivocada porque de no tener el trabajador a su favor la presunción 
de ser merecedor de confianza, no seria contratado. 

La creación de la regulación de los trabajadores de confianza en la Ley Fed~ 

ral del Trabajo tuvo como motivo el hecho del crecimiento de las empresas. 
por el lo al patrón no le resultada posible encargarse y ni siquiera estar 
al tanto de las necesidades de la empresa, por ello es indispensable que se 
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auxl lle de diversas personas. 

Después de un anAl isls en la CAmara de Diputados de la lnlclatlva de la Nue

va Ley Federal del Trabajo del C. Licenciado Gustavo Dlaz Ordaz, Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos de 9 de diciembre de 196B se 

redactó el articulo 9o. como se encuentra actualmente. tom~ndose en conside

ración primeramente un sistema que consist1a a quienes debla considerarseles 

trabajadores de confianza, en el sector pJtronal se pedia que se extendiese 

la lista propuesta y en el sector obrero que se redujera, por lo que se vi6 

la inconveniencia de formular un concepto general de trabajadores de confia~ 
za para no dar pauta a dejar fuera a Quienes deb{an de pertenecer a esta ca

tegorta, ni permitir que se incluyeran trabajadores que no debtan pertenecer 
a el la, por lo que se adoptó et s1gu1ente criterio " los trdbajadore!:; de -

confianza sen trabaJadores, según lo inctca su nombre, lo que quiere decir -

que están protegidos por le leJtslaci6n del trabajo, con las modalidades que 

impone su naturaleza ". Una fórmula bastante difundida expresa que los tra

bajadores de confianza son Jquél los cuya actividdd se relaciona en forma in

mediata y directa con la vida misma de las empresas, con sus intereses, con 

la realizacibn de sus fines y con su direcc1bn, adm1n1straci6n y vigilancia 

generales: esta fórmula y las •j1srcsiciones de la Ley vigente, interpreta 

das por la doctrinJ y la Jurisprudencia, permitieron determinar las dos ca -

ractertsticas siguientes: primeramente la categor1a del trabajador de con -

fianza depende de la naturaleza de sus funciones, en segundo lugar, las fun

ciones de confianza son las de dirección, inspección, vigilancia y fiscaliz2_ 

ci6n, cuando tengan carácter general y las que se relacionan con trabajos ~ 

personales del patrón ( 1). 

( 1) mencionado por la Nueva Ley Federal del Trabajo, Tematizada y Sistemati
zada, Cavazos Flores, Baltazar tSa. edición. Ed. Trillas, Mé•ico 1904, ~~gs. 
23 y 24. 
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Ya que el articulo 9o. de la Ley Federal de/ Trabajo señala que son funcio • 

nes de confianza las de direcci6n, inspección, vigilancia y f!scalizac!ón, -

es pertinente señalar que se entiende por cada uno de estos conceptos, según 

el diccionario para juristas de Juan Palomar Miguel. 

Dirección. (lat. directlo.) f. Acción y efecto de dirigir o dirigirse. Rum 

bo o camino que sigu~ un cuerpo en su movimiento. Consejo, preceptos y ense
ñanza con que se encamina a uno. Conjunto de person'as que se encargan de di

rigir un establecimiento, sociedad, explotación, etc. Cargo de di rector, 

Casa u oficina en que despacha el director o los directivos. 

Inspección. (lat. lnspectlo.) f. Acción y efecto de inspeccionar. Cuidado -
y cargo de velar sobre una cosa. Casa oficina o despacho del inspector. 

Vigilancia. (lat. vigilantia.) f. Atención y cuidado exacto en las cosas 

que estAn a cargo de cada uno. Servicio ordenado y dispuesto para vigilar. 

Fiscalización. f. Acción y efecto de fiscalizar. Y por fiscalizar se entien
de hacer el oficio de fiscal.fig. Criticar y traer a juicio las sobras o -

acciones de otro. fig. Revisar, inspeccionar. f1g. Cuidar v1gi lar. estar 
al tanto, seguir de cerca. Por lo tanto podemos seMlar que estos concep -

tos son sinónimos. 

Las caractertsticas y consecuencias de ser trabajador de confianza las pr2_ 
porciona el Titulo Sexto, Capitulo 11 de la Ley Federal del trabajo, en do!! 
de se indica, que las condiciones de trabajo en ningún caso podr:m ser in -

fer lores a las de trabajadores que real Icen labores siml lares en la misma -

empresa y las contenidas en el contrato colectivo de la empresa o establee.!_ 

miento se har~n extensivas a los trabajadores de confianza, a menos Que --
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exista en el contrato dlsposlci6n en contrario. Este tipo de trabajadores 

no podrA formar parte de los sindicatos de los demAs trabajadores, aunque 

se pueden integrar en un sindicato propio, sin que sea tomada eri cuenta su 
voluntad en los recuentos para los casos de huelga, tampoco podrAn los tra

bajadores de confianza ser representantes de trabajadores. en Organismos 
integrados conforme a la Ley. 

A diferencia·de la legislacibn anterior la Ley Federal del Trabajo dispo

ne que para poder rescindir el patrbn el contrato de trabajo de un emplea -

do de confianza, deberé tener una causa razonable de pérdida de la confia!!. 
za, aunque no se encuentre dentro de las causas justificadas que le son -
aplicables a los demás trabajadores, a que se refiere el articulo 47 del cj_ 

tado Ordenamiento, debiendo el patrón de probar su afirmación, no basta con 

la palabra del empleador, y en caso de que éste no pruebe la pérdida de la 

confianza, el trabajador tiene el derecho de ejercitar las acciones de un · 

despido injustificado, con la salvedad de lo dispuesto por la fraccibn 11, 

del articulo 50 de la Ley del Trabajo, en donde se seiíala que el patrono no 

tiene la obligación de reinstalar al trabajador de confianza1 en virtud de 
los conflictos de intereses que son suscitados por la terminación de una 
relación de trabajo, pero si el trabajador fue promovido de un puesto de -

base a un puesto de confianza, podr~ regresar al de base. 

El Maestro Mario de la Cueva explica brevemente el papel del empleado de 

confianza dentro de una empresa o establecimiento, al señalar: "Ah! don-

11e esU.n en juego la existencia de la empresa, sus intereses fundamentales, 
su ~xito, su prosperidad, la seguridad de sus establecimientos, el orden 

esencial que debe reinar entre sus trabajadores, debe hablarse de emplea-
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dos de confianza " (2). 

Existe una figura denominada Representante del· Patrbn que se encuentra re -

glamentada por el articulo 11 de la Ley Federal del Trabajo, la cual tiene 

su origen en que una persona moral no puede desempenar actos de dlrecci6n o 

administraclbn por si misms y necesita de personas flsicas que lo hagan por 

ella, o bien aunque el patrono sea una persona fisica también necesita de -

otros que lo auxilien en este tipo de funciories y tienen la caracter!stica 
de que sus decisiones para tos trabajadores, obl 1gan al patrón. 

El precepto de la legislación actual tiene su antecedente en el arttculo -

4o. de la Ley de 1931. que senala como representantes del patrbn a los Ge 

rentes, Administradores, Capitanes de Barco y a todas las personas que a -

nombre de otro ejercieran actos de dirección o administración. 

Los representantes del patrbn son aquél los que ejercen funciones de direc -

ción o administración en una empresa o establecimiento, por lo tanto como -

su nombre lo indica, no son patrones y bien pueden ser trabajadores, ya que 
tiene esta ca 1 idad el j~fe de una sección, de una oficina. de un departa . 

mento. etc. 

La esencial diferencia entre un trabajador de confianza y un representante 

(2) De la Cueva Mario, op. cit. p~g. 423. 
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del patr6n estriba en que el primero con sus actos no obliga al patr6n, -

en cambio el segundo si lo obliga tanto en sus disposiciones con los trab~ 

jadores, ast como con personas ajenas a la empresa o establecimit!nto. 

Los representantes del patr6n son los denominados factores por el c6digo 

de comercio y las Leyes Mercanti tes, ya que se menciona en el primero de 
tales ordenamientos en el arttculo 309 11 Se reputaran factores los que 

tengan la dirección de alguna empresa o establecimiento fabril o comercial 

o estén autorizados para contratar respecto a todas los negocios concer -
ni entes a dichos estableo: imientos o empresas 1 por su cuenta y a nombre de 

los propietarios de los mismos ... " Adem~s establece tal Código que obli -

gan al principal los contratos o negoc10s celebrados por el factor a su -

nombre. aún en el caso de que se exceda de sus facultades sus contratos -

afectan el patrimonio del princtpal, lo cual cerno 11emos anotado es una ca

racterlst1ca del representante del patrón, de acuerdo al articulo 325 del 

C6digo de Comercio !os factores po~rán delegar en otros los encargos recl. 

bidos por el principal, siempre y cuando éste lo autorice. 
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B. CONCEPTO OE PATRON. 

La ralz etimológica de Ja palabra patrón proviene del latln pater-onus, -

que significa carga o cargo del padre, era uti 1 Izado para designar Ja obl!_ 

gación de protección que tenla una persona respecto a otras, por ejemplo -

de un padre de fami 1 ia hacia sus hijos. de la autoridad hacia los indlvl -

duos de la comunidad, de los patricios a los plebeyos, significado que se 
fué desvirtuando ha.sta llegar a lo que atlora conocemos como patrón. 

El articulo 10 de Ja Ley Federal del Trabajo vigente, nos proporciona el -

concepto de patrón al señalar: " •.. es la persona f!sica o moral que utll!_ 

za los servicies de uno o vanos trabajadores. 

Si el trabajador conforme a Jo pactado o a Ja costumbre utiliza Jos servl -

cios de otros trabajadores, el patrón de aquél Jo ser~ también de éstos ". 

Su antecedente, el articulo 4o. de la Ley de 1931. senalaba que la utiliz~ 

ci6n de los serv 1cios de una o varias personas, debla ser mediante contra -
tos de trabajo, con lo cual incurre en el error de hacer necesaria la exis
tencia del contrato de trabajo, lo que permit!a que Jos patronos negaran -

la prestación de servicios del trabajador, como manifestamos en el Cap1t!!. 
lo anterior, dicho contrato no es indispensable para dar nacimiento a los -

derechos y obligaciones del trabajador y del patrón. 

Juan O. Pozzo dice: 11 empleador es aquél que directa o indirectamente ti~ 
ne el poder de disposición de la actividad laboral de quienes trabajan a su 

servicio: en otros términos. el empleador debe de ser el destinatario de -

Jos servicios realizados en forma suoord!nada. No es indispensable que las 
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actividades del empleador sean permanentes. Puede ser de carActer acclden -

tal como ocurre en el caso del propietario de un Inmueble, que construye -

en él por admlnistracl6n; tal propietario debe ser considerado ·cama propie

tario de su propia obra y empleador con relaci6n a todo el personal que tr~ 

baja en su obra". (1). 

La doctrina nos proporciona una definición de patrón o empresario 11 aque -

l la parte que, en la relación laboral recibe la prestación ajena, con fines 

de lucro, la que contrata al trabajador para que le preste servicios; con 

rigor técnico al acreedor de la obl lgaci6n de hacer en el contrato de tra -
bajo (2). 

Cabe hacer mención de una figura Que en ciertas ocasiones se llega a confu!! 
dir con el patrón. La intermedtaci6n. tiene su antecedente en F'rancia y -

consistia en que una persona encargaba a otra (intermediario) contratar 
los servicios de los obreros, lo que tenla como resultado que el interme -

diario fuera patrón de ellos y Que en muchos casos no tuviese solvencia, -

adem~s de que los obreros vetan reducido su sueldo porque se les descontaba 
la comisión del intennediario. Para evitar esta sttuación la legislación 

mexicana dispuso en Ja fracción XXV del articulo 123 de la Const1tuci6n, -

que el servicio para la colocación de trabajadores serla gratuito, sea cual 

fuere la instítuci6n que lo prestara (este precepto se encuentra vigente -

(1) Mencionado por Briceño Rulz Alberto, op. cit. p~g. 154 y 155. 
(2) Mencionado por Brlceño Ru!z Alberto, op. cit. pAg. 155. 
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hasta la fecha l. y la Ley de 1931 en su articulo So. establecla que debla 

considerarseles intermediarios a las personas que contrataran los servicios 

de trabajadores para real izarlos en beneficio de otro; la parte final de -

tal precepto. para evitar cua !quier anomal la de las muchas ocurridas en -

esos tiempos dispuso: 11 No ser~n consideradas como intennediarlos. sino pa -
tronos, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos 

con elementos propios". Estas ideas tienen eco en los art1culos 12 y 13 de 

la Ley Federal del Trabajo vigente, disponer en el' primero de el los "Inter

mediario es la persona que contrata o int~niene en la contrataci6n de otra 

u otras para que presten servi-.:1os a un patr6n 11
, y el articulo 13 menciona 

con una mayor amplitud la segunda parte del articulo 5o. de la l.ey de 1931, 

con una innovación y con el propósito de garantizar los derechos de los tr~ 

bajadores, al establecer en forma solidaria las obligaciones entre el pa -

trbn y el que recibe el beneficio del servicio prestado. en el caso de que 

el patrón no tuviese los elementos suficientes para cumplir con tales obli

gaciones, disponiendo que "No serón intermediarios, sino patrones, las em

presas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos 

propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de la~ rela

ciones con sus trabajadores. En caso contrario ser~n solidariamente respo!!. 

sables con los beneficiarios directos de las obras o servicios, por las -

obligaciones contraldas con los trabajadores". 

El articulo 14 de la Ley Federal del Trabajo vigente, en forma precisa CO!'_ 

signa, que los derechos de los trabaJadores contratados por conducto de un 

intermediario no sufren menoscabo alguno, ni en su salario, para el pago -

de comisiones a dicho intermediario, n1 en las condiciones generales del -

trabajo, ya que la forma de su contratación no influye para un tratamiento 

diverso al del resto de los trabajadores, y tal precepto prevé Que el pa 

tr6n ser! responsable de las obligaciones que impone la Ley y de los ser -

vicios que los trabajadores le presten. 
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Interpretando a contrario sensu el articulo 13, en relación con el articulo 

15 de la Ley Federal del Trabajo, debe entenderse que puede ser intennedia

rio una persona moral. consider~ndoseles as1 cuando no cuenten ·con elemen
tos propios suficientes para real Izar el servicio prestado, en forma exclu

siva o principal para otra empresa. 

Las caractertsticas principales p3ra reconocer la figura del intermediario 
y as\ distinguirla plenamente del patrón son que los servicios sean en ben~ 
ficio de una tercera persona, Que es efectivamente el patrón; que el que -
intervenga en la contratación o directame'nte contrate para que el trabaja -

dar preste sus servic íos involucre a u11 tercero, desapareciendo inmediata
mente oel émbito legal el intermediario, subsistiendo unicamente la Reta -

c16n de Trabajo entre trabajador y patrón. 

En resumen, la consecuencia legal de la intermediaci6n consiste en que ello 
no afecta la relación de trabajo, ya que los empleados prestarAn sus servi

cios en los mismos términos y condiciones y con los mismos derechos que -

aQué 11 os que desempeñen labores similares en la empresa o establecimiento, 

y el intermediario no recibir~ retribución o comisión con cargo a los sala
rios de los trabajadores, aunque el patrón pague de su peculio al interme -

diario. 
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C. LA PRESTACION DE UN TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO. 

El articulo So. de la Ley Federal del Trabajo vigente dispone en su primer 

p~rrafo que: " Trabajador es la persona f!sica que presta a otra f!sica o -

moral un trabajo personal subordinado ", en concordancia con el articulo 20 

del propio Ordenamiento en el que establece lo que .es Relación y Contrato -

de Trabajo " Se entiende por Relación de Trabajo cualquiera que sea el acto 

que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una pe!:_ 

sana mediante el pago de un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación.

es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un traba 

jo personal subordinado, mediante el pago de un salario. 

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contra~ 

to celebrado producen los mismos efectos 11
• 

Como puede verse de las definiciones contenidas en Jos artlculos transcritos 

la prestación de los servicios debe ser personal y subordrnada. Personal se 

refiere a que la prestación del servicio será mediante la fuerza de trabajo 

de una persona e implica también que es intransferible, es decir, si un ind.!_ 

vlduo deja de laborar para su patrón la Relación de Trabajo termina, y aun -

que se contrate a otra persona para que continúe el mismo trabajo de a11uel ,

esta es una nueva Relación de Trabajo. El elemento personal es indispensa 

ble, ast como también la subordinación es indispensable y además esencial. 

El término subordinación tiene relación con el deber de curnpl ir con una oLJ:~ 

gación y la facultad de otro de conminar a ese cumplim1ento, lo cual es ne -

cesario para el bienestar común y se dá en todos los ámbitos de la vida. fjC 
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debe entenderse a la subordlnacl6n desde un aspecto negativo, esto es, de 
obediencia ciega, sln ningún razonamiento, la cual afecta a la dignidad hu

mana "Actualmente na se entiende par subardinaci6n a aquel canc.epto anti -

gua y medieval del trabaja servil, sino el compatible can la organiza -

clón social cantempar~nea, la libertad Individual, la libertad del trabal.'!. 

dar •.• ". ( 1). 

La subordinaci6n en su aspecto positivo (subardinaci6n jurldica), es la fa

cultad del patrona de hacer cumplir al trabajador can sus obligaciones, de!'_ 

tra de las lineamientos que la propia Ley .establece, la cual limita y res

tringue al empleador y proporciona al trabajador seguridad, ya que sólo te!'_ 
dr! la abllgaci6n de laborar conforme a lo pactado, y esta siempre lr~ de 

ac:Jerdo a los lineamientos establecidos por la Ley, gracias a ello existe 
un orden ann6n1co en las empresas o establecimientos. 

La subordinación es el elemento caractedstico de la Relación de Trabajo que 
nos permite distinguir entre un prestador de servicios por su cuenta o libre 

de un trabajador su¡eto de una Relación de Trabajo. 

Al respecto del elemento subordinación existen diversas teor1as nacionales y 
extranjeras. Una doctrina mexicana señalb Que la prestación de los servicios 
era bajo la dirección y dependencia del patrono, entendiéndose por dlreccl6n 

el aspecto técnico y por dependencia la subordinación econ6mica, esta idea -

(1) Mencionado por Brice~o Ruiz Alberto, ap. cit. p!g. 124. 
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ful! sostenida incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pos -

teriormente ful! modificada al señalar que no debla entenderse a la depende!!_ 

cia de un modo absoluto, ya que los trabajadores que prestaran sus. servl 

cios a diversas personas, no podrtan ejecutar las acciones de trabajo, y e!!. 

tendiéndo m~s tarde al vocablo dependencia como sinónimo de subordinación. 

En la legislación vigente se utiliza el término subordinación en lugar del 

de dependencia, porque distingue las relaciones de trabajo de las reguladas 

por otros ordenamientos, como se señala en la exposkión de motivos de la -

Ley fejeral del Trabajo. 

Algunos doctrinarios extran.ieros. como Erwin Jacobi y Vicenso Cassi, sostu

vieron que la subordinación no es econ6mica, sino jurtdica, lo cual es def!_ 

nitivo como hemos visto anteriormente, no es necesario que exista una de -

pendencia econ6mica del trabajador al patrón, porque bien puede una persona 

laborar para otra sin que sea su (mica o principal fuente de ingresos. 

La esencia del elt?mento subordinación se hace consistir en la obl1gaci6n que 

tiene et trabajador de obedecer al patrono para lograr los fines de ta empr~ 

sao estableci'Tliento y la correlativa facultad del patrón de hacerse obede -

cer por el trabajador, s1e11pre que no exceda de lo permitido por la Ley y de 

lo pactado en el contrato de trabajo. en caso de existir éste, o bien de la 

naturaleza. del trabajo que se desempeñe. según se expresa categoricamente en 

los articulas 132 fracción l de la Ley Federal del Trabajo, al establecer la 

obligación del patrón de cumplir con las normas de trabajo, que le sean apl!_ 

cables según su Unidad Econbmica de Produccibn y en el articulo 134 frac.:ibn 

111 del mismo ordenamiento, dispone que es obligación de los trabajadores 110~ 

sempeñar el servicio bajo la dirección del patrbn o de su representante, a C!J. 

ya autoridad estar&n subordinados en todo lo concerniente .:11 traba10". 
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Estas obligaciones en caso de incumplimiento se encuentran sancionadas en la 
Ley, pudiendo rescindirse el contrato sin responsabilidad alguna, según lo 
disponen los artlcuios 47 fracción XI al establecer que el patrón podr~ res

cindir la Relación de Trabajo cuando el trabajador desobedezca, sin causa -
justificada, cuando se trate del desempeño del trabajo pactado, con lo que 
puede verse que el trabajador no tiene obl igacibn de obedecer cuando se tra

te el :r.andamiento dado, de cuestiones fuera del trabajo normal o cuando -
tenga ca'JSa justificada para no dar cumpl im1ento a lo ordenado, por ejemplo 

si a una persona se le contrata como auxiliar de contabi 1 idad, aunque se le 

ordene coser los puños de una camisa, v~lidamente puede no obedecer, o bien 

aunque se le haya contratado como chofer, puede negarse a manejar cuando el 
vehtculo se encuentre en condiciones que pudieron poner en peligro su vida. 
y en el articulo 51 se señalan las ca<Jsas de rescisión de la Relación de - -

Trabaj,:- ::;in responsabilidad para el trabajador, desprendiéndose de tas frac 
e iones l y 11 que el patrono y sus representantes deben concretarse a respe

tar las condiciones de trabajo del empleado. 

En resumen podemos decir Que la subordinacibn es el nexo que une a los suj~ 
tos de la Relación de Traba¡o, a trav~s de un poder de mando patronal y un 
deber de obediencia obrero, siempre relativo al desempeño del trabajo pacta

do. 



C A P 1 T U L O 'IV 

LA . SUBSTITUCfON PATRONAL 

A. CONCEPTO DE SUBSTITUClON PATRONAL EN LA LEY FEOERAL DE TRA
BAJO DE 1931. 

En el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados de 22 de mayo de -
1931, se publicó el Proyecto de la Ley Federal del Trabajo, enviado por la 

Secretarla de Gobernación para reglamentar el articulo 123 Constitucional, 
se~altlndose en su parte expositiva Que era necesario crear tal ley regla -

mentaria, aduciendose oue "Desde que se promulgó la refor.na al articulo -

73 de la Constitución General de la República. se ha venido haciendo cada 

vez más inaplazable la expedición de la Ley Federal del Trabajo. Cierto es 

que las relaciones entre obreros y patrones continúan gobernadas por las -

bases establecidas en el propio artfculo 123, y por un conjunto de normas 

elaboradas por Ja costumbre de nuestros medios industriales, y por la ju -
rlsprudencia, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de 

las Juntas de Concil1aci6n y Arbitraje. Pero estas reglas un tanto impr~ 

cisas y algunas veces ccntradictorias, no pueden suplir indefinidamente -

a la ley. Es indispensable que, tanto trabajadores como empresarios, cono~ 

can de manera inequtvoca las normas que han de regir sus relaciones y esto 

solamente puede alcanzarse por medio de la ley que depura y sistematiza 

las reglas formadas 1ncons1stentemente por las fuerzas sociales que al la

do del Estado trabajan en la elaboración del derecho. 

Cualesquiera que sean las desventaJdS que la nonna escrita tenga en rela -
ci6n con las demás que rigen la actividad social, es Indiscutible, como lo 
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ha hecho notar un eminente jurista contemporAneo, que el la es la Qnlca que 

consigue ta seguridad y la certeza de una sltuactbn para cada cual, y esa -

seguridad es en si misma un inapreciable bien cultural " (1), 

En el citado proyecto ta figura de la substitución patronal aparecla en et 

articulo 34 dentro del Titulo Segundo denominado "Del Contrato de Trabajo", 

Capitulo 1 "Del Contrato individual de Trabajo", hcbiéndose sometido a di~ 

cusi6n en la C~mara de Diputados, capitulo por capitulo, despues de pasar 

por las comisiones especiales revisoras de la reglamentación del art1culo -

123 Constitucional, continuó igual el contenido del artfculo 34 del Proyec

to, cambiando únicamente al numeral 35, el cual fué aprobado por unanimi 
dad de ochenta votos, con el contenido Integro del Capitulo Primero. 

Fincl~"nte le Ley de 18 de agosto rJe 1931, fué pub! icada en el Diario Ofi

cial r·:::rrero 51 de fecha 28 de agosto del mismo año, y entr6 en vigor en la 
fechd de su publicación, siendo el C. Presidente Constitucional de Jos Es

tados Unidos Mexicanos, Pascual Ortlz Rubio, quedando el articulo 35 de -

la Ley Federal del Trabajo, en Ja siguiente forma: 

"ART. 35.- La sustitución de patr6n no afectar~ los contratos de trabajo -

existentes. El patrón sust1tu1do ser~ solidariamente responsable can el -

nuevo patrón por las obligaciones derivadi!s de los contratos o de la ley, 

nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de seis 

(1) Dio"io de los Debates de la Cámara de Diputados de 22 de mayo de 1931, 
p!g. 15. 
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meses. y concluido este plazo subsistlra unicamente la responsabilidad del 

nuevo patrón 11 
a 

Esta Ley Introdujo la institución de la Substitución patronal para propor

cionar a los trabajadores estabi ! !dad en sus empleos, a fin de procurar la 

certeza de su futuro, adem~s de observarse esto en la propia ley; lo aseve 

ra la jurisprudencia que dice: 

"PATRON, SUBSTJTUCION DEL.- Sí una empresa o razón social se incorpora a -

otra ya existente y aporta toda su maquinaria e implementos de trabajo, 

clausurando su factorla o taller. es indudable que la empresa que la abso_!: 
be se convierte en patr6n sus ti tu to respecto del trabajador que pasa a -

prestar sus servicios en esta última. La Ley Laboral cuida de ia estabili

dad del obrero en su trabajo y de la persistencia de sus derechos adquiri

dos al servicio del patrón, independientemente de los cambios de propiedad 

que sufra la fue11te de trabajo. Por Jo que la empresa sustituta est~ obl ig! 

da a reconocer los derechos de antigüedad que el trabajador hubiese adqulr! 

do en la sustituida". 

Amparo directo 1378/56.- Quintlliano Garcla.- 16 de Julio de 1958.- UnanimJ_ 

dad de 4 votos.- Ponente: Mario G. Rebolledo F. Volumen XII, Quinta Parte, 

PAg. 175. 

Precedente. 

Volumen VII, Quinta Parte, PAg. 146 (Segunda Tesis). 

El articulo 35 proporciona un beneficio de seguridad jurldica a los tr.ibaj2. 

dores, constituyendo un 1 Imite a la voluntad del patrón vendedor, ya que la 

relación de trabajo no concluye con la transmisión de la unidad econ6mica -

de producción, siendo obligación del patrono respetar dicha relación de tr2. 

ba)o y por su parte la substitución patronal no implica obligación alguna 
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para el trabajador, teniendo la posibilidad de separarse de su empleo o de 

seguir prestando el servicio, como lo dispone la siguiente ejecutoria: 

"PATRON, SUBSTJTUC!ON OEL.- Del articulo 35 de la Ley Federal del Trabajo 

se desprenden Jos siguientes principios: lo. El patrón tiene 1 ibertad pa

ra transmitir el negocio, pero como es natural deber~ dar aviso a los tra

bajadores; 2o. No se requiere el consentimiento de los trabajadores. para 

garantizar los intereses de éstos se establece la solidaridad entre los p~ 

tronos: 3o. Los obreros est~n en libertad de seguir prestando sus servi
cios al nuevo patrbn o de separarse si no estan de acuerdo (principio de l_i_ 
bertad de trabajo consagrado en el articulo So. Constitucional): 4o. Si de 

las circunstancias que rodean la sustitución los trabaJadores encuentran o 

consideran que se trata de una maniobra para perjudicar sus int~reses, - -

ca ns t l tu yendo es to un a falta de probidad, podrán intentar a ce i ón res et so -

ria correspondiente por causa imputable al patrón, para ser 1ndemnizddos. 

Por lo que no tienen razón los quejosos que pretenden haber demostrado, con 

las manifestaciones de la empresa, el despido injustificado. si lo que de 

el las 5e desprende es la notificación de parte de La misma empresa de que -

quedaban desligados de ella y que continuarfan trabajando con las personas 

que eran los nuevos concesionarios de la empresa, pero no que se les hubie

ra separado ni que se les hubiera impedido seguir trabajando. Si los auejo

sos no estaban conformes con ese cambio y con esas órdenes y aún m~s. si -

consideraron que se trataba de una maniobra demostrativa de falta de probi

dad del patrón, que mediante esos manejos pretendian rehuir sus responsabi

t idades con ellos. es claro que debieron ejercitar ta acción rescisoria de 

sus contratos por causa imputable a aquél, mas no pretender el cumpl imien

to de sus contratos alegar.do un despido que no e<istib". 

Amparo Directo 5331/57.- Reyes Tinaco Plata y Coags. 8 de mayo de 1958. 

Unanimidad de 4 votos.- Ponente: GI lberto Valenzuela. Volumen XI, Quinta 

Parte, PA9. 93. 
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Esta ejecutoria nos proporciona un anAllsls del espirito de Ja Institución 

que nos ocupa, de la forma en que esta figura debe entenderse, subsistien
do la misma idea de la substitución patronal en la Ley Federal del Trabajo 
vigente. 



B; CONCEPTO DE SUBSTITUCION PATRONAL EN LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO VIGENTE. 

89. 

La Ley Federal del Trabajo vigente se promulg6 el 23 de diciembre de 1969, 

y fue publ !cada en el Diario Oficial nf1mero 26, de fecha primero de abril 

de 1970; según lo estipul6 el articulo Primero Transitorio entró en vigor -

el primero de mayo de 1970, abrogando la Ley Federal del Trabajo de 18 de 

agosto de 1931, según se orden6 en el articulo Segundo Transitorio redactA_ll 

dose en los siguientes ténninos: 

"ART. 41.- La substituci6n de patrón no afectarA las relaciones de trabajo -

de la empresa o establecimiento. El patrbn substituido ser~ solidariamente 

responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de 
trabajo y de la Ley. nacidas antes de la fecha de la substituci6n, hasta por 

el ténnino de seis meses; concluido éste subsistir~ unicamente la responsab.!_ 
l idad del nuevo patrón. 

El término de seis meses a que se refiere el p~rrafo anterior. se contar~ a 
partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la substitucion al sindi
cato o a los trabajadores'1

• 

Como puede verse, la substitución de patrono pas6 a ia legislación vigente 

con el cambio de la noci6n de contrato por el de reiaci6n de trabajo, para 

estar acorde con la Teoda de la Relación de Trabajo, Que como hemos visto, 

es sostenido por nuestra Ley Federal del Trabajo: y con la adici6n de dete!: 

minar el término a partir del cual se computa para que el patr6n substitui

do deje de ser solidariamente responsable con el substituto, al respecto la 

exposición de motivos mencionó que "Las disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo, derivadas de las reformas del articulo 123 del año 1962, se 

conservan en el proyecto de una manera general; unicamente en el problema 
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de substitución de patrón se agregó un p~rrafo, a fin de establecer que la 

substitución surtir~ efectos para los trabajadores, a partir de la fecha en 

que se hubiese dado aviso de la substitución al sindicato o a los trabajad~ 

res de 1 a empresa " (2). 

En la Comisión se cuestionó el porqué en la substitución de patrono no se. 

requerla el consentimiento de los trabajadores, como en el caso de substl tu

clón de deudor, previsto en el articulo 2051 del Código Civil, con ello par~ 

ció que ;>ar primera vez el Derecho Civil procurara la seguridad de los trab~ 
jadores, llegándose a la conclusión, tras una serie de opiniones, que ambas 
figuras conten!an una naturaleza jurídica diversa y que, aún con cambio de -

patrono los derechos de los trabajadores se encontraban asegurados, adem~s 

de que en el Derecho f.1e:dcano no se prohibe Ja corr.praventa de las empresas, 

y en último de los casos el hecho de conminar a una persona a conservar una 

unidad~:cn6mica que no puede o no quiere tener, se estarla atentando en -

contra de su 1 ibertaJ de desición o hasta de trabajo, tomando en considera -

clón las conclusiones a que llegó la Comisión, se dispuso mantener los prin

cipios de la Ley de 1931. 

La Just1~1cac16n de esta figura estriba en que la relación de trabajo con -

tiene un orlncipio de estabilidad, que conslste en la seguridad del trabaj~ 

dor de conservar su fuente de trabajo, concretamente, si el patrón transmi
te la prcpiedad de la empresa o de un establecimiento, subsiste la relaclbn 

(2) Iniciativa de la Nueva Ley Federal del Trabajo, op. cit. p~g. B. 
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de trabajo con el nuevo patrono, es decir con el adquirente de esa unidad -

económica de producción, situación que sed~ Incluso en el caso de transmi

slbn parcial de dicha unidad econbmlca, como disponen con claridad las si

guientes ejecutorias: 

" Substitución patronal en caso de transmisión parcial de la empresa.- La 

sustitución patronal opera no solo cuando se transmite la totalidad de la 

entidad jurldica econbmlca que constituye los elementos necesarios para el 

desempeño de ·1as labores, Que en tales términos debe servir para responder 
de la continuidad y la estabilidad en el empleo, sino que también opera -

cuando se transmite una parte de los bienes de la entidad econ6mica jurtd.!. 
ca con 1 a cua 1 puede segul r desempeMndose parte del trabajo rea! Izado pa
!'"C el patrbn original 11

• 

Amparo directo 2562/59.- Roy Mercado Acosta.- 28 de enero de 1960.- Unan_!. 

mldad de 4 votos.- Ponente: Gilberto Valenzuela. Volumen XXXI. Quinta Pai: 

te, P~g. 50. 

El hecho de que con la transmisibn de la propiedad de la negociación se di~ 

ra por terminada la relacibn de trabajo existente, equivaldrla a poner por 
encima la voluntad del patrón a la voluntad del trabajador, y sobre todo -

por encima de los principios fundamentales que Inspiran al articulo 123 -

Constitucional, y por ende a la Ley Federal del Traba¡o, se concluirla en -

tonces,· la relación de trabajo por un acto unilateral de la voluntad del -

patr6n. siendo lo cierto que ésta tennina, en términos generales por volun
tad del trabajador y en casos excepcionales por la voluntad del patrón, 

siempre que el trabajador haya incurrido en una falta que lo motive, como -

lo hemos dicho en el capitulo anterior. 
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Resultan importantes las modificaciones que existen en la redacción de la 

legislación vigente en relación con la anterior, respecto de la figura de 

substituci6n patronal, primeramente en no limitar las obligaciones deriva
das de un contrato de trabajo, sino que menciona en términos ger\éricos a 
la relación de trabajo, por ello no condiciona la existencia de las obllg~ 

clones del patrón substituido y las del pat'ón substituto a un contrato de 

trabajo, lo cual est~ acorde con el esplritu motivador del articulo 20 de 

la Ley Federal del Trabajo, como se vió en el capitulo anterior. Por otro 

lado es también de suma importancia el esclarecimiento del momento a par -

tir del cual se contar~n los seis meses en que subsiste la responsabi 1 idad 
del patrón substituido de las obligaciones nacidas con motivo de la re

\acibn de trabajo, el lo con el fin de que los trabajadores se encuentren 

en posib1 l idad de ejercitar las acc10nes que tengan en c:ontra del patrón -

substituido o de los patrones, con el propósito de que el patrón subst1tu_i. 

do responda de las obligaciones contraldas hasta el momento de la siJbstitu 

ción. 

En conclusi6n, e\ fin y motivo esencial de la substitución es el asegura -

miento de una existencia decorosa del trabajador, y la naturaleza de esta 

institución es proporcionada en forma sencilla y concreta, pero precisa en 

la siguiente ejecutoria: 

11 Patrón substituto.- Por virtud de los contratos de trabajo surge una rel~ 

ci6n entre el trabajador y una unidad jurldlca econ6mlca donde tresta sus -

servicios, independientemente de ta persona f1sica que actúa como patrbn, -

principio que deja establecidos los fundamentos formales de la inst1tuc1ón 

laboral llamada substitución del patrón ". 

Amparo Directo 1660/61.- Carlos Martlnez Canto. - 26 de enero de 1962.- Una

nimidad de votos.- Ponente: Adalberto Padilla Ascencio. 



C. DIFERENCIAS EN EL CONCEPTO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
VIGENTE Y LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

La Ley del Seguro Social de 26 de febrero de 1973 pub! icada en el Diario -

Oficial número 8 el 12 de marzo de 1973 entró en vigor en toda la Repúbl i

ca el 1• de abril del mismo año, abrogando la Ley del Seguro Social, promu.!_ 

gada el 31 de diciembre de 1943, establece en el Titulo Sexto denominado D~ 

los Procedimientos y de la Prescripción, Capitulo l "General idades 11
, en su 

articulo 270, señala "En caso de substitución de patrón, el substituido se 

rA solidariamente responsable con el nuev6 de las obligaciones derivadas 
de esta Ley y nacidas antes de la fecha en Que se avise al Instituto, por -

escrito, la suqstitución, hasta por el término de dos años, concluido el 

cual todas las responsabilidades ser~n atribuibles al nuevo patrón. Se -

considera que hay substitución de patrón en el caso de transmisión, por --

cualquier t1tulo, de los bienes esenciales afectos a la explotación, con -

Animo de continuarla. El propósito de continuar la explotacibn se presumir~ 
en todos los casos. 

El Instituto deber.\, al recibir el aviso de la sustitución, comunicar al p~ 

trón sustituto las obligaciones Que adquiere conforme al p~rrafo anterior. 

Igualmente deber~. dentro del plazo de dos años, notificar al nuevo, el es

tado de adeudo del sustituido. 

Cuando los trabajadores de una empresa reciban los bienes de ésta en pago 

de prestaciones de car~cter contractual por laudo o resolución de la auto

ridad de trabajo y directamente se encarguen de su operación, no se consi

derar~ como substituci6n patronal para los efectos de esta Leyº. 
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La substitución patronal en esta Ley se da también por la transmisión de 

la unidad económica de producción, al igual que en la Ley Federal del Tr~ 

bajo, vigente, aunque existen ciertas diferencias en el tratamiento de e_?. 

ta figura jur!dlca, en uno y otro Ordenamiento. 

La diferencia esencial estriba en que la Ley Federal del Trabajo observa 

la figura de la Sustitución Patronal. a través de los sujetos de la rela

ción de trabajo, en tanto que la Ley del Seguro Social tiene como finali

dad el regular el derecho de las personas a la asistencia médica, y demás 
servicios sociales para el bienestar individual y colectivo, según lo mJ!:_ 

ca el articulo 2o. de tal Ordenamiento, "La Ley del Seguro Social extie~ 

de sus beneficios a personas no sujetas a una relación laboral 11
• {3). Por 

lo que conforme a lo anterior, es que se pueden entender las diferencias 

existentes en la regulaci6n de la sustitución patronal en ambas legisla 

e iones. 

Primeramente el término que otorga la Ley del Seguro Social para hacer -

exigibles al patrón substituido las obl igaclones derivadas de esta Ley,n~ 

cidas antes de la fecha de la sustitución, es de dos años, a partir de la 

fecha en que se le avise por escrito al Instituto Mexicano del Seguro So~ 

ciat, en tanto que en la Ley Federal del TrabaJo el t~rmino es de seis !'1~ 

ses para hacer también efectivas al patrbn sustituido las obl igac1ones d!:, 
rivadas de la relaci6n de trabajo y de la Ley, nacidas antes de la fecha 

(3) Ram!rez Fonseca Francisco, Ley del Seguro Social Comentada, México, -
Ed. Pub! icacione> Administrativas )'Contables, s.:.. pág. 29. 
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de la sustitucl6n patronal,· a partir de la fecha en que se dé aviso a los -

trabajadores o al sindicato, en ambos casos, la responsabl l ldad serA en fo_!: 

ma solidarla con el patr6n sustituto y concluido el término señalado en ca

da caso, unicamente subslstirA la responsabl l idad de éste, empezando a com

putarse tal término a partir de la fecha en que se dé el aviso correspon -

diente; en caso de abstenerse de tal aviso, lógicamente no puede saberse -

de la existencia de la sustitución, y por lo tanto, el patrón sustituido -

seguir~ siendo responsuble de las obligaciones que se deriven de su carác

ter de patrón. Respecto al aviso Que se menciona, en la Ley del Seguro So -

cial se establece la obl igaci6n .. de que éste serA por escrito, en tanto en 

la Ley Federal del Trabajo no se señala la forma en ~ue deba darse el avi

so correspondiente a la sustituci6n. 

En virtud de la naturaleza de la Ley del Seguro Social señala las diver -

sas obligaciones que tiene el Instituto al recibir el aviso de la sustitu

c ibn patronal. consistentes en comunicar al nuevo patrón de las ob l tgac io

nes adquiridas de acuerdo a lo antes sei'lalado, asimismo comunicar el ade~ 
do de las cuotas obrero patronales que tuviese el patrón substituido, por 

tratarse de algo propio al Instituto Mexicano del Seguro Social, no existe 

situación correlativa en este sentido en la leglslación laboral. La Ley -
del Seguro Social, adem~s aclara que no debe entenderse por sust1tuci6n -

patronal cuando los trabajadores adquieran bienes de una empresa como pago 
de prestaciones o por resolución dictada por autoridades de trabajo. 

Los ordenamientos a que hemos hecho menci6n tiene en común el esplrltu de_ 

justicia social y la figura de la sustitución patronal, no es la excep -

ción, por ello el que exista transmisión de una unidad económica de pro -

duccl6n no afecta a los trabajadores ni a Jos derechohablentes, en los ca
sos de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, respectiva -

mente, lo que implica una seguridad para el los, proporcionada por las le

gislaciones mencionadas. 



D. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL PATRON SUBSTITUIDO Y DEL 
SUBSTITUTO. 

96. 

Como se ha visto la Ley Federal del Trabajo vigente, dispone que el patrón 

substituido será sol ldarla.nente responsable con el substituto, esto es, Ja 

figura de la substitución patronal "precisa detenninar la posición de cad~ 

uno de Jos patrones, substituido y substituto, frente a los trabajadores y 

1 a de éstos respecto de aque ! los" (4). Toda vez que la base de la existen

c i a de la substitución patronal es la transmisión de la propiedad de una -

unidad económica de produce ión, ·por tanto el patrón substituto adquiere to

dos los derechos y también las obligaciones del patrón substituido, con la 

salvedad que señala la parte final del articulo 41 de la Ley " el patrono 

substituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligacio

nes derivadas de las relaciones de trabajo y de la Ley, nacidas antes de -

la fecha de la substitución ... ", esta situación proporciona a los trabajad~ 

res la seguridad de que la totalidad de los bienes de la empresa continua 

siendo una garant!a para el los. 

La responsabilidad del patrón substituido, asl como su solidaridad con el 

nuevo patrón es únicamente por lo que respecta a sets meses anteriores a 
la substitución y no a fecha posterior, ya que el articulo 41 de la Ley -

de la materia menciona: " El patrón substituido será solidariamente res -

pensable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de 

(4) De la Cueva Mario, op. cit. pág. 7BB. 
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tabajo y de la Ley nacidas antes de la fecha de la substltucl6n, hasta por 

el ténnino de seis meses; concluido este subsistirá únicamente la respons2_ 

bi lidad del nuevo patr6n". 

Aunque señala el maestro Mario de la Cueva que: 11 Desde un principio, la 
jurisprudencia y la doctrina interpretaron estas palabras en el sentido -

no de que el patrono substituido continuará respondiendo de las obl igaci-9_ 

nes nacidas en los seis meses siguientes a la substitución, sino qce los 

trabajadores disponian de ese término paró intentar cualquier acci6n en -

contra del patrono substituido, por lo que una vez conclutdo solamente p~ 

drlan dirigir sus occlones en contra del substituto ••. " (5). 

Entonces, respecto del cómputo de los seis meses sella lados, en que los tr~ 

bajadores pueden intentar acciones en contra del patrón substituioo, se -

considera que es obligación de afTlbos patronos el aviso de la transmisión 
de la empresa o establecimiento. y en caso de que no se dé este aviso el -

ténnlno señalado no transcurre, esto es, sigue siendo sol ldarlamente res-

pensable el patr6n substituido con el substituto, aunque de hecho la subs

tituci6n se hubiese dado tiempo atrás, esta dispos1ci6n contenida en el -

articulo 41 de la Ley Federal del Trabajo es aclarada por la ejecutoria -

que señala: PATRON. SUBSTlTUClON DE.- SI NO SE DA AVISO A LOS TRABAJADO -

RES, EL SUBST!TUlOO SIGUE SIENDO SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE.- De acuerdo 

con el párrafo final del articulo 41 de la Ley Federal del Trabajo, el té.!: 

(5) De la Cueva Mario, op. cit. págs. 230, 231. 
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mino de seis meses por el que el patr6n substituido es sol idarlamente res

ponsable con el nuevo, de las obligaciones derivadas de las relaciones de 

trabajo y de la Ley, se contar~ a partir de la fecha en que se hubiese da

do aviso de la substitución a los trabajadores, de manera que si tal aviso 

no se produce, el substituido sigue siendo responsable solldarlamente con 

el substituto, por no cumplir con ese requisito esencial y no existir base 

para el cómputo de los mencionados seis meses. 

Amparo Directo 3232/74.- Federico S!nchez Rivera y Otro. 10 de marzo de 

1975.- Unanimidad de 4 votos. Ponente: Salvador Mondrag6n Guerra. 

Por tanto, observamos que la Ley 1 imita a seis meses la responsabi 1 idad -
del patrono substituido, ténnino que se computa a partir del aviso que Si? 

le dé a los trabajadores o al sindicato. Al respecto cabe hacer menci6n de 

la ejecutoria emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fe

cha 28 de octubre de \936. en el Amparo Directo 5635/36/Ja, Francisco Mor2_ 

les. 

" Al establecer e 1 c i lado precepto 1 a responsabi 1 idad solidaria para e 1 -

patrono substituido durante seis meses, el lo significa Que es tan solo 
durante ese plazo Que se le puede exigir en su car~cter de deudor solida -
rio, el pago de las responsabi 1 idades correspondientes y transcurrido el 

cual queda totalmente 1 iberado. 

La Ley es estricta en el ténn100 de seis meses se~alado con anterioridad, 
ya que de ser flexible provocarla inseguridad jur!dica, que podrla ser en 

perjuicio de la parte econ6micamente débi 1, por tanto si el patr6n substi

tuido se coloca dentro de este ténnino, tenemos que existe una responsabi

lidad solidaria entre éste y el nuevo patr6n, como ya lo hemos señdlado y 

se ha visto en las anteriores tesis jurisprudenciales y la siguiente nos -



99. 

demuestra la Importancia de este término: 

PATRON SUBSTITUIOO, RESPONSABILIDAD DEL.- " Si el propio demandado confesó 

expresamente al contestar la demanda que es miembro o socio de la empresa -

y que el taller en que trabajó el actor habla sido de su propiedad antes de 

serlo de otra persona, admitiendo que tal substitución patronal ocurrió -

cinco meses antes de la presentación de la demanda laboral, se coloca - -

asimismo, dentro del periodo de seis meses de la responsabilidad solidaria 

existente entre el patrón substituido y el sustituto, al que se refiere el 
articulo 35 del Código Laboral ". 

Amparo Di recto 7762/57. - Concepc i6n Montes de Hernández y Coags. - 3 de ju -

nio de 1960.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Mariano Azuela.- Volumen -

XXXV!, Quinta Darte, Pag. 78. 

El término a que se refiere el articulo 41 de la Ley Federal del Trabajo y 

al que se ha venido haciendo referencia entendemos que empieza a correr au_!! 

que personalmente no se le d~ aviso al trabajador o al sindicato, sino que 

por otros medios se pueda tener pleno conocimiento de tal situación, que -

seda por conducto de un Inspector Federal del TrabaJo, o mejor aún darse -

el aviso de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal del Trabajo tratánd!?_ 

se de p1~ocedimientos paraprocesales o voluntarios, que contiene tal Orde -

namiento para los casos en que no se establece un confl teto o juicio, en el 
cual con un escrito dirigido a la Junta de Conciliación y Arbitraje solic.!_ 

tará que haga saber al trabajador o a los trabajadores, ha operado la sus -

tituci6n patronal, o bien que se entregue por conducto de esa misma autori
dad el aviso que el patr6n dirige al trabajador de la substitución, según 

se deduce del contenido de los articulo 982, 99~ y 986 de la Ley Laboral. 
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· E. SUBSTITUCION EN JUICIOS AL EJECUTAR LAUDOS 

En primer lugar senalaremos qué podemos entender por Juicio y por laudo. -

Juicio significa "Conocimiento de una causa, en el que el Juez ha de pro

nunciar la sentenciaº. o bien en estricto sentido 11 Sentencia de un Juez" 

(6). La palabra laudo proviene de el vocablo lauder, laus, laudis, que -

significa alabar, alabanza: en la Edad Media recibió el significado de fa

llar como arbitro. Los laudos son resoluciones laborales y actos jurlsdi_<:. 

cionales, como también son resoluciones los acuerdos y Jas re.soluciones -

interlocutorias; los laudos pueden ser absolutorios, condenatorios o con~ 

tltutivos; en los primeros no se contiene condena alguna que debiese cum -
pllr el demandado y los constitutivos declaran una situación jurldica como 

a qué Sindicato corresponde la Titularidad y Administración de un Contra -

to Colectivo de Trabajo, Que rige las relaciones obrero-patronales en una 

empresa determinada; ocasionalmente el laudo puede condenar al trabajador, 
por ejemplo en el caso que se termine una relación de trabajo, un portero 

debe desocupar la vivienda que servia para el desempeño de su labor, o -

bien a pagar alguna cantidad o entregar mercancia Que le ha sido entregada 

con motivo de su trabajo. 

La siguiente ejecutoria nos proporciona las caracteristicas de la substl ~ 

tución patronal al señalar: 

(6) Palomar de Miguel Juan, Diccionario para juristas, México 1981, Edito
rial Mayo, p~g. 758. 
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PATRDN, SUBSTITUCION DEL.- "Para que surta efectos jurldlcos el fenómeno -

de la substitución de patrón, no es necesario que sea declarado, sino solo 

que se pruebe que una empresa se transmite de una persona a otra en forma 
tal, que el patrimonio como unidad pase a ser propiedad de la segunda, -

puesto que tal substitución no es sino la transmisión de un conjunto de -

bienes que salen de un patrimonio para entrar a otro y que produce un do -
ble efecto, consistente el primero en que las relaciones de trabajo perma

necen intactas como si no se hubiese efectuado la transmisi6n, en virtud -
de que en el la no son parte los trabajadores y no pueden afectarse sus de

rechos, en tanto que el segundo consiste en que el nuevo patrón responde -

por las obligaciones preexistentes en favo'r de los trabajadores, lo que a 

su vez no es sino una transmisión de abl igaciones, cuyo objeto es garanti

zar los salarios y demás prestaciones a que tienen derecho ~stos 11 ~ 

Amparo Directo 6585/61.- Petróleos Mexicanos.- 10 de agosto de 1962.- 5 

votos.- Ponente: Adalberto Padilla Ascencio. 

En este orden de ideas, dejaremos establecido que el procedimiento no se -
modifica por la intervención del patrón substituto, aunque anteriormente -

la Suprema Corte sostuvo que debla efectuarse un nuevo juicio, segCJn lo 

señala la ejecutoria dictada el 6 de noviembre de 1935, en el Toca Número 

14089/32/Ia.,: 

" De acuerdo con los términos del articulo 35 de la Ley Federal del Traba

jo, el cambio de patrono no afecta los contratos de trabajo existentes, -

cre~ndose una solidaridad entre el patrono substituido por las obligacio

nes derivadas de los contratos o de la Ley, nacidas antes de la fecha de 

la substitución. Sin desconocer que sea sol 1daridad establecida por la -

Ley trae como consecuencia natural que el trabajador tenga accibn para 

demandar al patrono substituido, lo mismo que al substituto, por las obli-
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gaclones derivadas del contrato o de la Ley y que nacieran antes de ta 

substltucl6n, no puede aceptarse el criterio sustentado por el Presidente -

de la Junta Central de Conclllacl6n y Arbitraje del Distrito Federal, en el 

sentido de que habiéndose entablado la acci6n y seguido el juicio en contra 

del patrono substituido y habiendo resultado éste condenado en el laudo, -

pueda ejecutarse el fallo en contra del patrono substituto, porque tal cosa 

pugna con lo establecido por el articulo 14 de la Constltuci6n Federal, que 

consagra la garantla de que nadie puede ser privado de la vida, de la 1 ¡ -

bertad. de sus propiedades, posesiones o derechos, sin que medie juicio -

seguido ante los tribunales previamente . establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedJ. 

das con anterioridad al hecho; por lo que, sin desconocer la situaci6n le

gal creada al trabajador por el laudo en que se reconocen sus derechos, es 

evidente que estando establecidas en la Constitucl6n Federal la garantla 

del juicio previo, el reconocimiento de los derechos del trabajador, hecho 

en el laudo, no puede afectar las propiedades, los bienes y los derechos -

de quien ha sido completamente extra1'o al mismo 11
• 

Aunque algún tiempo se sustent6 tal criterio dejó el paso a diversas tesis 

que se apegan m~s a la real !dad, respecto a que el patr6n substituto conti

núa con todos los derechos y obligaciones derivadas de la relaci6n de tra -

bajo, con los cuales contaba el substituido, esta fue dictada el S de no 

viembre de 1936, Amparo Directo 147B/36/2a., Cla Mexicana Radiodifusora 

Fronteriza, S.A., y la ejecutoria de 2B de agosto de 1940, Amparo Directo 

2976/40/2a .. American Bed Company, S.A.: 

" No puede decirse que se viola el articulo 14 Constitucional. cuando en 

virtud de un juicio arbitral seguido en contra del patrono substituido se 

trata de ejecutar el laudo en contra del patrono substituto, pues, preci

samente por el nexo que existe entre ambos y por la prevencl6n a Que se --
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refiere el articulo 35 de la Ley Federal del Trabajo, que por regir en to

do momento puede considerarse retroactiva en su apllcaci6n, respecto a que 

la substituci6n de patrono no afecta los contratos de trabajo edstentes, 

es Indudable que el patrono substituto tiene que responder de las obl lga -

clones derivadas de los contratos o de la Ley, nacidas antes de la fecha 

de la substituci6n, tanto porque al adquirir el dominio de la negociacl6n 

empresa, taller, comercio, etc., los adquiere con todos los derechos y -
obligaciones que reportan, con la facultad de repetir contra el vendedor 

y aún ejercitar en su contra no solo la acción clvl 1 sino aún la penal si 

se considera defraudado porque se le hubiera asegurado que los adqulrla l.!_ 

bres de gravamenes, como por cuanto que dentro del esplrltu proteccionista 

que para los trabajadores anima las disposiciones de la Ley del Trabajo y 
las del articulo 123 Constitucional, serla.!_llclto e injusto dejar a la v9_ 

!untad de los particulares la apl icacibn de tales µreceptos, ya que basta

da que una negociacifm o empres;;i cualquiera relacionada con contratos de 
trabajo existentes, cambiase de propietario en el preciso momento de eje -

cutar un laudo arbitral de una autoridad del trabajo, para que, alegandose 

que el nuevo patrono no habla sido oldo ni vencido en Juicio, se hiciesen 
nugatorlos los derechos adqui rldos por un trabajador y éste a pesar de ha

ber logrado una resoluctbn favorable a sus intereses, se encontrase que no 
podla obtener la ejecución de tal resolución, contrarl~ndose as!, por una 

situación de hecho cuanto legalmente habla contenido, después de soportar 

qulz~ la di !atada tramltaclbn de un juicio que probablemente no hubiese -

Intentado, de haver tenido en cuenta que la Ley aplicable en su caso ha -

brla de detenerse frente a una circunstancia eventual, como es la substi

tucl6n de patrono, que puede ser repetida a voluntad cuantas veces se qui~ 

ra, aún dolosamente y solo por alegar que el substituto no ha sido oldo -

ni vencido en juicio y, de este modo, hacer Ilusoria la aplicación de la 

Ley 
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Aunque no estamos totalmente de acuerdo con la anterior tesis jurispruden
cia!, porque olvida la responsabilidad solidaria del patr6n substituido -
con el substituto, ya que en todo caso cabe la poslbl lldad de ejecucl6n en 

bienes del patr6n anterior; pero en definitiva si consideramos que es an
ticonstitucional se ejecute un laudo o se siga un juicio contra el patr6n 
substituto sin que tuviese conocimiento de tal jÚlc lo y hubiese sido o Ido 

y vencido en él, sin que exista la necesidad de un juicio nuevo, por lo -
que para plantearse la substitucl6n patronal ésta debe de substanciarse en 
la vla Incidental, segCm veremos en el siguiente punto de nuestra tesis. 

La repercucl6n jurldlca de esta figura es la de que CLlando se presenta el 
fen6meno que la Ley agota en su articulo 41. entonces debe llamarse a jui
cio con todas las formalidades de una notificac\6n - empla.nmiento como lo 

disponen los articulas 741, 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo, ya -
que se trata de la primera notlflcaci6n por la que se llama a juicio a una 

persona flslca o moral que asumir~ la poslci6n de demandado, cubriéndose 
de esta forma la garantla de audiencia. sena lada en el articulo 14 Consti
tucional, cualquiera que sea el estado en el qué el juicio se encu.ntre; 
la substituci6n patronal debe plantearse como un Incidente y en consecuen
cia debe olrse al patr6n substituto y al substituido, agot~ndose todos 
los requisitos del juicio laboral. o sea, deben tramitarse todas las eta -
pas que senala el articulo 875 de la propia ley, o sea, la Concillacl6n. 

Demanda, Ex(epciones, Ofrecimiento y Admisi6n de Pruebas y por supuesto la 
resolucl6n, ~nlcamente para considerar si las cargas legales que se lmpu -
taran al demandado Inicial corresponden o no al presunto patr6n substltu -

to. 

Una vez declarada procedente la substituci6n patronal en el caso que sea 
dentro de la tramitacl6n del juicio, el patr6n substituto ocupara el lugar 

junto al que originalmente tenla solo el demandado, esto es, ambos deben -
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ser o!dos y vencidos, respecto de las acciones Intentadas en la demanda 1! 
boral; en tanto que si nos encontramos dentro del procedimiento de ejecu -
ci6n del laudo dictado, ios patrones deben cubrir las prestacion.es a que -

ese laudo condene, obviamente atendiendo. a la responsabil !dad sol !daría 
a que se hizo referencia en el inciso anterior, en virtud de que serla no
toriamente injusto que si el trabajador tiene a su favor un laudo, se in.!_ 
ciase de nueva cuenta el procedimiento ordinario, ya que de ser as! los -
patrones vender!an sus negociaciones cada que se vieran con el peligro de 
pag.r a un trabajador por •irtud de un laudo, hacienda de esta forma las -

Juicios interminables y en consecuencia tendrlamos una serie de resolucio
nes Que no se pudieran cumplimentar. 
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F. INCIDENTE DE SUBSTITUCJON PATRONAL 

Primeramente senalaremos lo que se entiende por incidentes, segGn senalan -

los maestros Rafael Tena Suck y Hugo !talo Morales son: " todas aquel las -
eventualidades que sobrevienen accesoriamente a lo principal en algQn nego

cio. También podemos decir que son todos los acontecimientos adicionales 
o imprevistos originados en un negocio y que han de ser resueltos previa o 
simult&neamente según constituyan o no un obst~culo para la continuacibn 
del proceso ". (7) . 

los incidentes pueden dividirse en: de previo y especial pronunciamiento -

e Incidentes en general, los primeros son enunciados por el articulo 762 de 
la Ley Federal del Trabajo y corresponden a Nul !dad. Competencia, Persona -
l idad, Acumulac i6n y Excusas, este tipo de incidentes impiden que el proce
dimiento siga su curso hasta en tanto se resuelva la cuestión planteada. 

En cuanto a los incidentes en general son aquel los que no tlenen reglamen
tación especial en la Ley, como son: 

1.- De Cal iflcaci6n de Huelga. 
2.- De Patrón Substituto. 

(7) Tena Suck Rafael, Hugo ltalo Morales S., Derecho Procesal del Trabajo. 
2a. edición, Editorial Trillas, México 1987, p~g. 100. 



3.- De LiquidaciOn. 

4.- De Caducidad. 

5.- De Tachas a los Testigos. 
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6.- De Tercerla Excluyente de Dominio. ·los cuales se substanciar~n confor

me lo dispone el articulo 765, oyendo a las partes. 

Como se ha visto la substitucl6n patronal debe ventilarse como un Inciden

te. no como un juicio independiente como lo sostuvo inicialmente la Supre
ma Corte de Justicia de la Naclbn, situacibn que consideramos que efectlv~ 

mente debe ser as!, ya que aqu!" no se ver~ la p_rocedencta o Improcedencia 
de las prestaciones reclamadas por el trabajador, sino simplemente se tra
tar~ sobre si una negociaci6n substituyo a otra en las obligaciones deri -

vadas de las relaciones obrero patronales. 

La doctrina ha denominado incidente de substitucibn de patrono a ta forma 

que tiene el patrbn substituto de enterarse de la existencia de un jui 

eta que se tramita en su contra o de un laudo que pretende ejecutarse en 

su patrimonio y puede ast defender sus intereses. 

El incidente de substitucibn patronal debe tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 

1. Que de operar la substltucibn, las relaciones de trabajo entre el 

patrbn y sus trabajadores no vartan en lo absoluto con ei nuevo patrbn: -
horario, salario, categor!a ni ningún otro derecho; porque la lmputac16n 

de estos no se establece directamente con el patrón, sino m&s bien con el 
establecimiento . cualquiera que sea su due~o. 

Ciar~ que si el establecimiento no es una persona legal no puede ser suje

to de imputabilidad jur!dica, pero esta imputabilidad se establece con ei_ 
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que resulte propietario del establecimiento, quien quiera que sea. Tal -

cuestibn es corroborada por la siguiente tesis jurisprudencia!: 

" SUST!TUCION PATRONAL. CUANDO OPERA LA.- La sustitucibn de patr6n opera -

cuando la persona o entidad que ostenta la categorla patronal, deja de te -

ner la relaci6n jurldica inherente al contrato de trabajo y la titularidad 

de los bienes de una negociación nada significa en el derecho laboral, si -

no es en tanto que dichos bienes se dedican a las actividades econ6micas -

con intervención de la energta y actividades t1umanas desarrolladas por los 
trabajadores¡ de tal suerte que la doctrina y la jurisprudencia se han pro

nunciado en el sentido de que en el contrato de trabajo, surge una relación 

entre el trabajador y la unidad jurldica econ6mica donde presta sus serví -

cios, pues el servicio prestado coloca al obrero en una situación de depen

denc 1 a realizando as t el objeto del contrato de trabajo en los ténn tnos de 

los articules 17 y 18 de la Ley Laboral 

Amparo Directo 1340/61.- Jaime Martln.- 3 de julio de 1963.- 5 votos.- Po 

nente: Adalberto Padilla Ascenclo. Volúmen LXXlll, Quinta Parte, PAg. 30. 

Sostienen la misma tesis: 

Amparo Directo 1332/61.- Agustln GonzAlez.- 3 de julio de 1963.- 5 votos. 

Amparo directo 7309/59.- Unibn de Trabajadores de la Cervecerla Peninsu -

lar, S.A.- 31 de julio de 1963.- 5 votos. 

2. El substituido, aunque ya no sea patr6n no queda des! igado de lás 

obligaciones que hubiere contraido mientras lo fu~. sir.o adem~s es sol id! 

riamente responsable con el nuevo por aQuel los que hubiere contra1do sien 
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do patrón. 

3, El patrón substituto asume las obl lgaclones que con los. trabajado -

res se crearon mientras era el propietario el substituido y también sol id.a_ 

rlamente responsable, tal témlno es de seis meses, que es considerado por 

el arbltrium del legislador, el cual solo puede empezar a computarse hasta 

que el trabajador interesado ha sido notificado mediante un aviso de que -

ha ocurrido esa substitución, en los témlnos que señalamos en la parte fi

nal del inciso D., de este mismo capitulo. 

En la tramitación y resolución del incidente de substanciación patronal 

debe atenderse a cu~l de las partes corresponde la carga probatoria, naso -

tras consideramos que en este caso se siguen lineamientos marcados por el 
Derecho del Trabajo que establecen que es el demandado quien tiene la obl_i_ 

gaci6n de probar si controvierte los hechos, a menos que niegue la rela -

ción de trabajo opera la reversión de la carga probatoria y este caso serla 

si el presunto patrón substituto negara serlo, la siguiente tesis jurispru

dencia! sostenida por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en 

la p~gina 217 del infame de labores rendido por el Presidente de la Su -

prema Corte de Justicia de la Ilación, correspondiente al año de 1971: 

" SUBSTITUCION PATRONAL, CARGA DE LA PRUEBA.- Si el trabajador demanda a d~ 

terminada persona, atribuyéndole el car~cter de patrón substituto y este -

niega tanto la relación obrero patronal como el hecho de haber adquirido la 

fuente de trabajo, es obvio que al primero correspondió probar que laboró 

al servicio del patrón substituido y que operó la transmisión de los bienes 

de éste, como unidad económica, hacia el patrimonio del demandado, toda 

vez que solo ast pueden Quedar vinculadas jurtdicamente ambas partes y si -

no cumple con esa carga procesal, el laudo absolutorio no viola garant1as :.. 

individuales ". 
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PRIMERA.- En nuestro trabajo sostenemos que los C6d!gos Civiles de 1870 y 

de 1884 tienen una incllnaci6n hacia las mejoras de las candi -

clones de los trabajadores, aunque actualmente podrlan parecer 

que no existe tal situación, debemos tomar en cuenta la época -

de tales legislaciones y las condiciones en que se encontraban 
los trabajadores, los cuales deb\an anteriormente laborar desde 

la sal ida hasta la puesta del sol. 

SEGUNDA.- En cuanto al contrato por Jornal a fin de evitar que el jorna

lero fuese despedido en cualquier momento senalaron los C6di -

gas Civiles que no se pcdta dar tal situación antes de que -

concluyesen el d\a o los d\as por los que fue contratado, a m~ 

nos que existiese causa justa, so pena de pagar todo tiempo c2_ 
mo si hubiese sido laborado, a menos de que se haya admitido a 
prueba sin mencionar el tiempo y la obra a realizar. 

TERCERA.- En este contrato también se señalaba el pago de una indemniza

ción en el caso de que la obra no se concluya por causa impu -

table al dueño. aún en el caso de muerto. 

CUARTA.- Posteriormente a los C6digos Civiles de 1870 y 1884, existie

ron movimientos para mejorar la situación de la clase trabaja

dora, siendo uno de el los el denominado Partido Laboral MexiC! 

no. Que aunque sus ideas directamente no fueron plasmadas en -



una Ley s! tuvieron influencia en diferentes legislaciones est_!! 

tales y en la CostltuciOn de 1917, por tratarse de inquietudes 

existentes en la poblaclOn en general. 

QUINTA. - El programa del partido liberal mexicano conten!a ideas de ju~ 

tlcla agraria y obrera. senalando una jornada rn~xlma de labo -

res y salario m!nimo, adem~s de prohibir el trabajo a menores, 

~revela adem~s el descanso dominical, el pago debla ser sema -

nal y en moneda de curso legal, prohibiendo descuentos y mu! -

tas a los trabajadores y la obl igaci6n de los patrones de em -

plear a una mayor!a de trabajadores mexicanos y menos extranj!'_ 

ros, sin diferencia en el salario. Estipulaba la indemnizaci6n 

para el caso de accidentes de trabajo. 

SEXTA.- Existen diversas legislaciones estatales precursoras de la 

Constltuci6n de 1917, como se ha sena lado anteriormente en las 

que se establecla un salarlo m!nimo, una jornada m~xlma de la

bores, un dta de descanso semanal, y prohibiendo el trabajo -

para menores, asl como estableciendo 1 imitaciones para el tra

bajo de jovenes y de mujeres, cada una con sus propias modal l
dades, creando ciertas leyes Tribunales especiales para tratar 

cuestiones relativas a los trabajadores y sus patrones, recen!!_ 

ci~ndoles cada vez m~s derechos y tratando de mejorar sus con

diciones de vida. 

SEPTIMA.- Dentro de dichas leyes preconstitucionales, cabe re~altar que 

la Ley del General Alvarado de 14 de mayo de 1915, reconoclO -

la asociaclOn profesional, as! como en el Estado de Veracruz, 

en el mismo ano la Ley promulgada por el Gobernador Agust!n H.!. 



ll~n. y prevela, la primera de ellas el derecho a la huelga. 

OCTAVA.- Al triunfo del Ejército Constitucion1.lista, se inaugurb el Con

greso Constituyente el primero de diciembre de 1916, a fin de -

plasmar en una Constltucibn todos los ideales de justicia so -
clal por los que se luchan, y tras diversas sesiones quedaron -

señalados los derechos de los obreros, en el articulo 123, el 

cual fue aprobado el 23 de enero de 1917, al que sin cambl ar su 
esencia se le han hecho refonnas que responden a las necesida -

des cambiantes del pals. 

NOVEN!.- A fin de explicar la naturaleza de la relaclbn de trabajo los 

doctrinarios intentaron hallarle similitud con los contratos -

civiles ya conoc1dos, como el arrendamiento, el mandato, des~ 
ministro de energla eléctrica, compraventa; siendo los dos pr). 

meros los Que más resonanciJ tuvieron, pero a la postre a to -

dos se les encuentran argumentos perfectamente val idos y fund~ 
mentados para que la relación de trabajo no fuera considerada 
en esas formas. 

DEC l~!. - La diferencia en términos generales, de los contratos de Dere

cho Civil y el contrato de trabajo es que los primeros regulan 

esencialmente cuestiones patrimoniales y el segundo; relacio 

nes entre trabajador y patrón y obviamente su función no es -

proteger cosas. 

DEC!M~ PRIMERA.- Por otro lado encontramos a los autores que señalan -

la independencia del Derecho Civil y el Derecho del Trabajo, 

por tanto la relación de trabajo debe ser estudiada unlcamen-



te por este últlmo, la cual se perfecciona en el momento de la 

prestación efectiva del servicio no de la celebración de un 

contrato y tampoco resulta indispensable la voluntad .de las -

partes en la relación obrero-patronal. 

OEClMA SEGUNDA.- Aunque la Ley Federal del Trabajo vigente señala qué -

debe entenderse por contrato de trabajo, también reglamenta la 

relación de trabajo, en su artlculo 20, nosotros consideramos 

como lo seilala la propia exposición de motivos !:;ue s~ adopn 

en fonna genérica la Teor\a de la Re\aci6n de Trabajo, pero -

sin olvidar que el contrato es una de los actos que dan ori -

gen a la relación de trabajo. 

OEC lMA TERCERA. - Existen tres elementos que son 1nd15pens;bles para -

que se dé una relación de trabajo, el trabajador, el patrón y 

la prestación de un trabajo personal subordinado, si alguno -

de· el los faltara no podr\a pensarse en una relación de este 

tipo. 

DEClMA CUARTA.- Entendemos por trabajador a aquella persona flslca -

(nunca moral) que desempeñe alguna labor, la cual ser~ slem -

pre intelectual y material. en mayor o menor grado alguna de 

el las. 

OECIMA QUINTA. - La figura de trabajadores de confianza surgió con mo

tivo del crecimiento de las empresas; son aquel las que reali

zan actos de Inspección, vtgl !ancla y fiscal izaclón, estando 

tales trabajadores protegidos por la Ley Federal del Trabajo. 



DEC IHA SEXTA. - En nuestra materia existe una figura denooilnada represe!!. 

tantes del patrón, los cuales ejercen actos de dirección o ad
mlnlstracl6n y sus decisiones obligan al patrón. 

DECIHA SEPTIMA.- Una figura que suele confundirse con la del patrón, -
es la de intennediarlo, entendiéndose por tal, a aquel la per
sona flslca o moral que contrata o Interviene en la contrata
ción de algQn trabajador, para que preste sus servicios a -

otro, lo cual de ninguna fonna afecta la relación entre tr•b! 
jador y patrón, ni tampoco menna el salario del trabajador. 

DECIHA OCTAVA.- El tercer y último elemento esencial de la relación de 

trabajo es la prestación de un trabajo personal subordinado. 

Personal se refiere a la fuerza de trabajo Intransferible de 

un Individuo; Subordinado es la obligación que tiene el trab! 
jador, de cumplir con lo ordenado por el patrón dentro de lo 

que constituyan sus obligaciones y la correlativa facultad -
que tiene este último de conminar al cumplimiento de esas 
obl lgaclones. 

DECIMA NOVENA.- El 28 de agosto de 1931, entró en vigor la ley Federal 

del Trabajo que antecede a la actual, en la que se introdujo 
la Institución de la sustltuc!6n patronal, para proporcionar 
seguridad y establ lidad en el trabajo, ya que la relación de 
trabajo subsiste independientemente de los cambios de prop!~ 
dad que sufra la negociación o establecimiento, aunque para -

el lo no se requiere el consentimiento de los trabajadores, -
tienen la facultad de seguir laborando o no para el nuevo pa
trón. 



VIGES!HA.~ La substitución patronal se trasladó del articulo 35 al 41 

de la Ley Federal del Trabajo actual, con el cambio de la no

ción de contrato por el de relación de trabajo, y con la de -
tenninación del periodo a partir del cual el patrón substitu.!_ 

do dejarA de ser sol ldarlamente responsable con el substituto. 

VIGESIHA PRIMERA.- La substitución patronal opera no solo cuando se -

transmite la totalidad de la empresa, sino aún cuando se vende 

parte de ella, con la cual se puede desempeñar parte del tra -

bajo real izado por el patrón original, aún cuando los bienes -

se incorporen a otra empresa ya existente. 

VIGESIMA SEGUllOA.- El fin y motivo esencial de la figura de substitu

ción patronal es proporcionar al trabajador la seguridad y es

tabilidad en el empleo. 

VlGESlHA TERCERA.- La Ley del Seguro Social contempla también la figura -

de la substitución oatronal la cual al igual que en la Ley La

boral se dA por la transmisión de la fuente de trabajo, con la 

diferencia esencial de que la primera regula el derecho de las 

personas a la asistencia médica y obviamente la Ley Federal -

del Trabajo la observa en función de los sujetos de la rela -
clón de trabajo. 

VIGESIMA CUARTA.- La Ley Federal del Trabajo dispone que el patrón sub1 

tituldo es solidariamente responsable con el substituto por el 

término de seis meses anteriores y no, posteriores a la substi

tución, concluido dicho término subslstirA úpicamente la respo!'_ 

sabi 1 idad del nuevo patrón, por lo tanto ambos patrones tienen 



'" obligación de dar el aviso de la substitución, ya que a pa_i: 
de dicho .aviso se computa el ténnlno senalado. 

VlGESlHA QUINTA.- El aviso de que ha operado la substitución patronal 
puede ser no solo personalmente o a través de la representa -
clón sindical, sino también por conducto de un Inspector Fede
ral del Trabajo, o bien a través de un procedimiento parapro -
cesa!. 

V!GESIMA SEXTA.- Cuando en la tramltacl6n de un juicio se presenta el 

fen6meno de la substitución patronal debe llamarse a juicio -
al presunto patrón substituto con todas las formal ldades de -
la primera notificación, el cual asumlrA la posición del de • 
mandado, en cualquier etapa en que se encuentre el procedl •• 
miento, desde la Audiencia, Concil iaclón, Demanda y Excepcio
nes hasta la Ejecución. 

V¡ GES 1 MA SEPT 1 MA. · Una vez que sea declarada procedente la substitu • 
ción ambos patrones ocuparAn la cal ldad de demandados, para 
que ambos cubran las prestaciones del trabajador, atendiendo 
a la responsabl l ldad solidaria, a que se ha hecho referenc.\a. 

VIGESIMA OCTAVA.- Aunque anteriormente la Suprema Corte de Justicia -
de la Nación sostuvo que debla efectuarse un nuevo Juicio •• 
cuando se presentara la substitución patronal, actualmente se 
tramita en vla incidental. en Ja cual solo se ver~ si una • -
persona flslca o moral substituyó a otra en las obligaciones 
derivadas de las relaciones obrero patronales. 



VIGESIHA NOVENA.- El Incidente de substitución patronal debe. tomar en 

cuenta que las relaciones de trabajo no varlan en a~soluto -
porque esta no se establece directamente con el patrón sino -
mas bien con el establecimiento. 
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