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INTRODUCCION 

Tomando en consideración que México reclama una mayor efi

cacia en la aplicaci6n de las leyes, basado en el absoluto res-. 

peto a los derechos humanos consagrados en las garantias indiv! 

duales previstas en nuestra Carta Magna, las cuales marcan cla

ramente el limite de las autoridades frente a los gobernados. 

Es por lo que creemos que si en el espíritu de una dispo"s,! 

ci6n legal se encontrara un mal y no un bien, que debe ser el -

objeto de toda buena disposición legal, sería mayor el perjui-

cio social que se causara, que el beneficio individual que pu-

diera lograrse en un determinado caso. 

Es por ello que hamos intitulado al presente trabajo de t~ 

sis, bajo la denominación de 'ESTUDIO ANALITICO DE LA FRACCION 

II DEL ARTICULO 47 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN RELACION -

CON LA FALTA DE PROBIDAD Y HONRADEZ POR PARTE DEL TRABAJADOR CQ 

MO CAUSAL DE RESCISION DE LA RELACION DE TRABAJO" basado lo an

terior en las repercusiones del sistema jur!dico sobre la reali 

dad econ5mica y social que se han ampliado en estos tiempos. 

Precisamente por la importancia tan grande que tiene para 

señalar las causales de rescisi6n con y sin responsabilidad pa

ra el patr6n y el trabajador, sin llegar a la exa9eraci6n pre-



tendiendo definir las labores con minuciosidad, ni tampoco usar 

expresiones tan generales que sirven para todo trabajo para lo 

que se contrate al trabajador y entonces podr4 conocer, tanto -

por el patr6n como por el trabajador, cuales son las 6rdenes 

que de el primero emanan y el segundo esta obligado a hacer. 

El desarrollo del pa1s exige la modernizaci6n de institu-

ciones y de instrumentos legales. En materia de justicia la s~ 

ciedad mexicana demanda mayor certeza, oportunidad y celeridad 

en su adminietraci6n y procuraci6n. 

A la par de la doctrina del respeto a los derechos que con 

sagra nuestra constituci6n considero que han prosperado instit~ 

cienes jurídicas muy nuestras, con un cúmulo enorme de aciertos 

y, sin embargo, en algunos casos con limitaciones y deficien- -

cias que no podemos permitir y que por el contrario debemos me

jorar. Este procedimiento de mejoramiento y depuraci6n de los 

ordenamientos legales, debe continuar profundizando en el estu

dio de las realidades actuales que vive la sociedad para ajus-

tar las normas legaies en funci6n de una mejor justicia, y ast 

alcanzar un orden jur1dico m~s equilibiado. 

Es as1 que el presente trabajo de tesis, para su mejor en

tendimiento lo hemos devidido en cuatro capitules, en los cua-

les: en el primero analizamos la historia del derecho laboral 



en México1 en el capitulo segundo diferenciamos las pruebas en 

relaci6n con otras materias; en el capitulo tercero vemos los 

efectos y alcances de la r.escisi6n de trabajo, asi como las di

versas causales de rescisiOn y por último en el cuarto capitulo 

analizamos la fracci6n II del articulo 47, que es el motivo de 

nuestro trabajo de tesis. 



CAPITULO I 

AliTBCEDBllTBS BIS'l'ORICOS DBL DERECHO LABORAL 

a) Epoca Prehispanica 

b) Epoca Colonial 

e) EP<>ca Independiente 

di Epoca Contemporanea 



e A P r T u L o r 

ANTECEDBllTES BISTORrCOS DEL DERECHO LABORAL 

La vida surgi6 en la Tierra hace unos 900 millones de 

años, y los primeros hombres aparecieron hace menos de un m.!_ 

llon de años. La primera formaci6n Econ6mico-Social fue el r,! 

gimen de la comunidad primitiva, que dur6 muchos cientos de mi

les de años. Con él comienza el desarrollo de la sociedad. Al 

principio los hombres eran semisalvajes y se hallaban indefen-

sos ante las fuerzas de la Naturaleza. Se alimentaban princi-

palmente de los vegetales que encontraban en la naturaleza: raf 

ces, frutos silvestres, nueces, tubérculos, etc. Los primeros 

instrumentos del hombre fueron la piedra labrada toscamente a -

golpe, y el palo; posteriormente, al adquirir poco a poco expe

riencia, los hombres aprendieron a construir instrumentos sene! 

llos, Gtiles para golpear, cortar y cavar. 

En la lucha contra la Naturaleza tuvo mucha importancia el 

descrubrimiento del fuego, que permitió variar los alimentos 

del hombre primitivo. El invento del arco y la flecha constitu 

yó una nueva ~poca en el desarrollo de las fuerzas productivas 

del hombre primitivo. Gracias a ellos los hombres pudieron de

dicarse a la caza de animales. A la alimentación se sumaba ca

da vez m~s la carne de las fieras cazadas. El desarrollo de la 
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caza dio lugar al surgimiento de la ganader1a primitiva, los ª.!. 

zadores comenzaron a domesticar animales. El paso siguiente en 

el desarrollo de las fuerzas productivas fue el surgimiento de 

la agricultura. La agricultura se mantuvo dürante mucho tiempo 

a un nivel muy bajo. El empleo de las bestias como fuerza de ti 

ro hizo rn~s productivo el trabajo del agricultor, y la agricul

tura dispuso de una bse firme para el progreso. El hombre pri

mitivo comenz6 a pasar a la vida sedentaria. 

a).- Bl'OCA PRBHISPJIJIICA. 

Definir y defender a porfia cualquiera de las hip6tesis -

acerca del origen de la poblaci6n americana, es un ejemplo cla

ro de las trampas en que cae el investigador, si se extrav1a en 

la maleza de cuestiones particular~s y controvertibles, sin 11~ 

gar al an~lisis de los hechos objetivos que consientan una in-

terpretaci6n consecuente de nuestro devenir. 

No inferimos de lo anterior que los sucesos históricos ha

yan de lograrse en el an6lisis de la sociedad; todo lo contra

rio, son indispensables. Empero, sólo nos ser~n útiles si los 

relacionarnos en su conjunto, en la conducta de la sociedad, y -

no como acontecimientos aislados e individuales. Conociendo la 

vida del hombre en sociedad y su actuación ante determinadas - -

circunstancias, estaremos en aptitud de ootener una explicación 
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adecuada de nuestro presente y asimismo, otear el futuro, vis--

lumbrar nuestras posibilidades y entender nuestras limitaciones. 

Ahora bien adentrandonos al tema tenemos que el sistema S,2. 

cial azteca proporcionaba medio~ para que la gente pudiera vi-

vir reunida armoniosamente en nGmero considerable. La economía 

dom~stica y tribal de los aztecas ofrecía alimento, habitación, 

útiles de trabajo y vestido. Cosas a las que el hombre debe en 

gran parte su posici6n dominante sobre la tierra. 

Si recordamos que Tenochtitl§n se fundó en 1325 y que su -

localización se hallaba dentro del reino de Atzcapotzalco, en-

centramos a los aztecas vasallos de ese estado. "Su vida inde-

pendiente comenz6 hasta los tiempos de Izc6atl, cien años antes 

de la conquista española. Un siglo escaso permiti6 a los mexi

cas llegar al esplendor que tanta y tan justa admiraci6n caus6 

a los españoles". ( 1) 

Su régimen politice integr~base de instituciones religio-

sas, militares y administrativas que florecían con car~cter pe~ 

manente. Es decir, un E~tado sostenido por un ejército presto 

a mantenerlo y a de
0

fenderlo, asI como a exigir por la fuerza, -

los tributos de los pueblos vencidos. 

(l) D!az Del CJstillo, Berna!.. Historia Verdadera de la Conquista de la -
Nueva España. T. I. Editorial Porrúa. México. 1960. p. 147. 
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La organización social se tradujo en una desigualdad en el 

disfrute de los bienes. Los pueblos vencidos tenían la obliga

ci6n de pagar tributos y proporcionar guerreros para las campa

ñas que de continuo emprendr!an los aztecas. Los grav4menes im 
puestos a los pueblos sojuzgados contribuyeron en buena medida 

al esplendor del imperio, y su recaudaci6n reflejaba indubita-

blemente el vasallaje a que estaban sujetos. 

La extensi6n que el imperio azteca había logrado apropiar

se en una y otra forma, lindaba al Norte con los chichimecas n§. 

madas y cazadores; ampli~ndose hasta los litorales del Golfo y 

el Pacífico. En el noroeste, lo limitaba la tribu civilizada -

de los tarascos, a quienes el rey azteca Axay!catl babia trata

do sin ~xito de someter. Al sur sus lindes habianse dilatado -

hasta Xoconochco, aunque ya se comerciaba con pueblos de Centr2 

am~rica, primer indicio de sojuzgd!tliento. Al sureste de la pr2 

vincia de Xicalanco {limite a su vez de las posesiones del rei

no maya),. hasta el Golfo, siguiendo el litoral hacia el norte -

para incluir Tochpan. 

Este pueblo nuevo, heredero de una rica cultura, robusto y 

din~mico, vio acrecidos sus dominios por la propia organizaci6n 

social que babia alcanzado. 

El imperio azteca estaba formado por la uni6n de tres est!!. 
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dos: el de México, el de Texcoco y el de Tacuba. -La triple -

alianza-. 

Es pertinente aclarar que los términos as! empleados de i!!!, 

perio o estado, por ejemplo, no deben identificarse a plenitud 

con los conceptos •cl~sicos" que estas palabras tienen en la -

cultura "occidental". 

Incuestionablemente la triple alianza esta constituida por 

clases. También es cierto que como consecuencia de estas cla-

ses exist!a la lucha entre ellas: la explotaci6n, los explota

dos y los explotadores. Pero, dentro del imperio azteca, babia 

un régimen en plena evolución, lleno de dinamismo, con caracte

risticas que lo iban vigorizando cada vez m!s. Estas eran en -

síntesis, tres fundamentales: la primera, mencionada antes, e!. 

tribaba en el hecho importantisimo de que ~inq6n mexica careci6 

de tierras; la segunda, consistió en que las altas clases so-

ciales no se eriq!an en grupos cerrados, sino que estaban abie~ 

tos a todo aquel mexica que demostrar~ cualidades para ascender 

a los distintos estratos sociales; y la tercera, era patente -

por la fiel observancia de sus leyes, mediante una !Impida ac-

tuaci6n de todo el engranaje gubernamental y administrativo. 

No constituían las altas clases sociales élites herméticas 

y d~base entre ellas amplia capilaridad en virtud de que se re-
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novaba día a día con el concurso del pueblo: todo azteca sin -

distinci6n de clase, que demostrara su destreza en el combate, 

pasaba a formar parte de la casta guerrera; solamente quienes 

no habían podido sobresalir en este arte, estaban condenados a 

permanecer mecehualli. Eran el pueblo, la plebe, los mecehual

tin. 

De igual suerte la ~ducaci6n abría sus puertas a las dive~ 

sas clases sociales. Cualquier tenochca tenía derecho, obliga-

ción y oportunidad de asistir a la escuela. Si sus facultades 

se lo permitían, le era posible obtener una educaci6n superior 

e ingresar al calmécan donde se estudiaba para sacerdocio o el 

telpechcalli, para adiestrarse en la guerra. Es así como el h! 

jo de mecehualli también podia ascender a los grupos dirigentes. 

Se ha querido presentar al azteca como un ente sanguinario, 

idea derivada de los sacrificios humanos que éste realizaba. 

Aunque el significado de tales ofrendas requeriría.una explica

ci6n m§s amplia y por tanto, ajena al objeto de nuestro trabajo, 

debemos destacar que ellos se debían al profundo sentimiento r~ 

ligioso del pueblo del Sol. 11 De la inmolación de su vida depe!!. 

día la marcha armoniosa de todo ~u cosmos; por ese camino se -

ayudaba al dios Sol, dios de la luz, de lo bueno, de la vida, a 

vencer a los malos espíritus, a las tinieblas". (2) 

(2) Caso, Alfonso. El Pueblo del Sol. Fondo de Cultura Económica. Héxico. 
1968. p. 120. 
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Es importante destacar que entre los muchos grupos migrat2 

rios que convergieron para modelar las primeras culturas del M! 

xico prehisp&nico, destacamos tres, cuya fusi6n aceler6 su pro

ceso evolutivo por las interacciones ejercidas, aflorando a la 

postre en formas culturales m4s desarrolladas. 

Los toltecas constitutan la sociedad m&s evolucionada, si 

bien su cultura ostentaba todavia un carScter totémico. Posee

dores de considerables conocimientos científicos, primordialme.!! 

te en la agricultura, la medicina y la astronomta, eran verdad_!! 

ros maestros en artes pl4sticas; empleaban la escritura jerogl!, 

fica e idiográfica. A pesar de su reducido contingente sojuzg!!_ 

ron, gracias a su cultura, a pueblos muchos m~s numerosos, imp.Q 

ni~ndoles su religi6n y obligfindolos a construirles templos. La 

estructura y la superestructuia del imperio azteca sufrieron 

muy destacadamente su bien hechora influencia • 

. El chichimeca. Tribus n6madas por dedicarse casi con ex-

clusividad a la caza, configuran el grupo menos evolucionado. -

Su influencia en el desarrollo del estado azteca fue minima no 

obstante, su presencia influy6 para la consolidaci6n del reino 

mexica. Los chichimecas otomies frustaban los embates de las 

hordas del norte facilitando con ello, a los nahoas del valle -

de M~xico, el robustecimiento de su vida diaria. 
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El nahoa, cuya actividad fundamental era la agricultura, -

aunque practicaba tambi~n la-caza y la pesca, había logrado ya 

la personificaci6n del principio totémico divino, asl como el -

encubrimiento de una casta de sacerdotes caudillos. Intérpre-

tes de los dioses para guiar sus peregrinajes, dirigir los ej~~ 

citos y establecer sus poblaciones temporarias definitivas. 

El comercio fue sin duda, una actividad que dla a dla tomaba m~ 

yor auge en la sociedad mexica, de tal suerte que, constituía -

una fuente muy importante de ingresos pues el comercio que la -

metr6poli realizaba con las regiones sometidas y por someter, -

consistía (empleando un giro moderno), en la importaci6n de ma

terias primas y la exportaci6n de art!culos elaborados. Ast se 

explica la serie de privilegios que el estado azteca otorg6 a -

los pochtecas, única clase social cerrada, poseedora de tribun~ 

les propios y de dioses particulares; en su profesi6n se here

daba de padres a hijos. 

Grande admiraci6n caus6 a los conquistadores el esplendor 

y magnificencia de la capital del estado ~exica. Hern4n Cort~s, 

en su segunda Carta RelaciiSn enviada al emperador Carlos· I, de;..

cía que daban acceso a la gran Tenochtitl4n "cuatro entradas, -

todas de calzada hecha a mano, tan ancha como dos lanzas jine

tas 11
• Respecto a la forma de comerciar también el c·api t4n ex-

tremeño inform6 a su monarca: "Tiene otra plaza tan grande co-
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mo dos veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales -

alrededor, donde hay cotidianamente arriba de sesenta mil áni--

mas comprando y vendiendo; donde hay todos los géneros de mer

cader!as que en todas las tierras se hallan, as! de mantenirnie_!! 

tos como de vituallas, joyas de oro y de plata, de plomo, de l~ 

t6n, de cobre, de estaño, de piedras, de huesos, de conchas, de 

caracoles y de plumas ••• 11 (3) 

La artesanía estaba en sumo grado adelantada como lo prue

ba el sinfin de verdaderas obras de arte regadas por el mundo, 

para deleite de quienes las contemplan. 

bl EPOCA COLONIAL. 

Aquella triple alianza se dedicó a explotar a los pueblos 

sometidos, lo cual contribuyó a la consumación de la conquista, 

pues muchos de ellos prefirieron aliarse al español, en la 

creencia de que as! cesaria su calidad de tributarios, y dada -

la importancia econ6mica, social y politica a que lleg6 el es-

tado azteca, consideramos conveniente referirnos en concreto a 

los aspectos más importantes del mexica, ya que su influencia -

abarc6 enorme porci6n de lo que con posterioridad habr!a de ser 

la ~ueva España. 

(3) Cortés, Hernñn. Cartas y Relaciones. Emece, Editores. Buenos Aires. --
1946. p. 188. 
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El imperio azteca, que habia superado el comunismo primiti 

vo y que se desenvolvía vertiginosamente en la esclavitud trib!!, 

taria; y la monarquia burocr!tica española que, teniendo en -

sus manos la simiente del capitalismo la esteriliz6. 

Se puede decir que a la llegada de los Españoles en la ma

yor parte de los pueblos, la sociedad estaba integrada por dos 

clases: la de los privilegiados y la de los plebeyos. La cla

se de los privilegiados se compon!a de tres grupos que eran: 

el de los militares, sacerdotes y mercaderes; en tanto que la 

clase de los plebeyos se formaba por artesanos y labradores, 

por lo que podemos afirmar que entre los pueblos precortesianos 

si existia la "explotaci6n del hombre por el hombre", pues dada 

la división de clases que existía, se daba la servidumbre. 

Ahora bien, la conquista española fue lisa y llanamente -

una conquista: el triunfo del m4s fuerte. El fuerte que soju= 

ga al d~bil para explotarlo. El fin fundamental del conquista

dor peninsular tiende, en esencia, a su enriquecimiento a costa 

del indio americano. Tan pronto los españOles pisaban estas -

tierras procedieron al "rescate": enqaño y estafa consistentes 

en cambiar abalorios por oro y plata. Este despojo, empero, -

aplacó sólo por el momento las ambiciones del hispano, ya que -

la acumulación de los metales preciosos por los ind!genas se h~ 

bia cumplido a trav~s de largos años y su empleo era bastante -
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m&s limitado del que Europa concedia. Además, los m~todos usa

dos para obtenerlos en este continente eran muy rudimentarios. 

Por ello las cantidades de oro y plata resultaban minimas, tan 

to en relaci6n con las ambiciones de los conquistadores, como -

por lo extenso de los territorios descubiertos y el número de -

sus habitantes, bastante mayor que en 1810. 11Fue así corno el -

español emprendi6 un camino mas lento pero concomitantemente -

m&s seguro para colmar sus ansias de enriquecimiento. Por esa 

senda convirti6se el saqueador en colono, y el indigena en ma-

nantial inextinguible de expoliaci6n. No le importa al ibero -

conservar las grandes manifestaciones artísticas de los nativos 

y, menos aan, le interesa preservar sus costumbres, bastante -

m4s severas que las europeas. Sólo aspira a usufructuar la - -

fuerza de trabajo del sometido hasta su completo agotamiento f! 

sico, mental y espiri·tual. 

No es meta de este trabajo hacer una relación de.los suce

sos de armas que culminaron con la torna de Tenochtitl~n. Bast~ 

nos decir que l~ victoria del español sobre el indígena no se -

debió precisamente a la sagacidad de Hern§n Cort~s, ni al fata

lismo o supuesta cobardía de Moctezuma; el triunfo se resolvía 

a favor del peninsular en virtud de que los españoles vivían en 

etapa social m§s evolucionada que los mexica. 

La dominación de los naturales por los europeos, trajo co-
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mo última consecuencia su esclavitud, combatida vigorosamente -

por los defensores de su libertad, quienes obtuvieron que la c2 

rana declarara en varias ocasiones, las m~s notables en 1530 y 

en 1542, que los indigenas quedaban exentos de la esclavitud, y 

ordenara ponerlos en libertad, y s6lo se permiti6 sujetas a se~ 

vidumbres a los indios belicosos. Para los negros esa triste -

situaci6n se mantuvo. 

Un abrumador nacimiento de ordenanzas reales, a menudo con 

tradictorias, todas emplricas, constituyen la legislaci6n indi~ 

na. Ningttn sistema preconcebido, ninguna pol1tica planificada. 

S6lo la voluntad brutal de un gobierno claramente fundado en -

una probiosa divisi6n de clases. Al español, cristiano viejo -

de vida y costumbres, todo; al indio y al mestizo, nuevos en -

la Fe de Jesucristo, nada. 

Pero esto acaecía en la práctica; en las letras, reitera

das y solemnes disposiciones velaban por el bienestar de los iB 

aigenas. A tal grado quer!an protegérseles, que eran consider~ 

dos como menores de edad; menores de edad para sus derechos c2 

mo hombres; adultos, aunque niños, para el trabajo. 

Una vez vencidos los indios por los conquistador.es, fueron 

despojados de sus bienes, así corno de sus mujeres, para qued!r

selas o para venderlas. A los hombres se les explotaba por me-
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dio del sistema conocido por encomienda en el servicio de casas 

de conquistadores, o en la explotación de las minas que consti

tu!an una de las piincipales riquezas, situación que no aconte

c!a con la explotación del campo, pues la agricultura estaba r~ 

legada a lugar secundario. 

La dominación española a raíz de la conquista tuvo una do

ble característica: la infiltración militar, rígida y 4spera, 

~con vías a la servidumbre de la población aborigen y el aprove

chamiento de la riqueza de ~stos y, de otro lado la influencia 

eclesiástica del bajo clero que, sin desviar el principio de la 

dominación procuró suavizar las asperezas de los conquistadores 

y, aGn cuando las voces angustiosas de muchos frailes llegaron 

a la metrópoli en donde se expidieron leyes proteccionistas, la 

fuerza de los intereses económicos de la Colonia nulif icaba 

los efectos de aquellas. Mucho, sin embargo, se luchó en la d~ 

fensa de los naturales y si poco se obtuvo, ha quedado grabado 

en la historia de nuestra Patria y de España que las fuerzas m~ 

rales tenían mayor visión histórica que la miopía de los ambi-

ciosos. 

En la Epoca Colonial, debemos partir desde el retraso eco

n6mico que padecía la madre patria, retraso que le impedía com

petir con Inglaterra, Francia y Holanda; al iniciarse el siglo 

XIX, cuando estos habían logrado un desarrollo burgués-capita--
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lista, se tuvo que reflejar de manera indubitable sobre sus co

lonias. AsI hay que hacer notar que la Monarquta Española era 

instrumento del clero y de la nobleza, capas sociales que la -

sosten!an a coata de su vida si fuera necesario, por lo que en 

su beneficio se organiz6 la vida de la Nueva España, la que era 

~a m~s rica de las colonias Españolas. 

Se puede ver que del monto que importaba el presupuesto -

del Virreynato, la mitad se dedicaba al sostenimiento del ej~r

cito, el resto a sueldos de empleados y al clero, al cual per

tenec!an la mayor parte de tierras y capitales hipotecarios, d~ 

rechos de impuestos, de tributos y aparte los de limosnas, am6n 

de otras muchas concesiones. De tal manera que las clases que 

resultaban beneficiadas eran las que por su ostentaci6n venlan 

a precipitar el movimiento Revolucionario, ya que aumentaban el 

descontento. 

El dominio Colonial ~spañ~l, alcanz6 su preponderancia en 

la Nueva España por el siglo XVIII, los criollos en su mayor -

parte no gozaban de los derechos de que disfrutaban los españo

les y por tal motivo principio esta clase a dar muestras de de~ 

contento, el que muy pronto adquiri6 un gran desarrollo dado -

las circunstancias de desigualdad econ6mica, social Y política, 

ya que un nGmero muy reducido, era el que llegaba a encontrar -

acomodo en el régimen imperante, cuya hegemonía manten!an los -
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españoles. 

"De entre los ordenamientos jur!dicos que se crearon en la 

Epoca Colonial, sobresalen ~as Leyes de Indias, que bus~aban 

proteger a los abor!genes americanos. En estas leyes encentra-

mes algunas disposiciones de mucho interés para el Derecho del 

Trabajo; asegurar a los indios la percepci6n efectiva de su s~ 

lario, jornada de trabajo, salario mínimo, prohibici6n de las -

tiendas de raya, etc. Las Leyes de Indias son, posiblemente, -

los ordenamientos m4s importantes de ·ios Reyes Cat6licos para -

ayudar a los indios, pero que al fin de cuentas priv6 la idea -

de que esas leyes debían obedecerse, pero no cumplirse. 

Se bien es cierto que estas leyes contenían disposiciones 

protectoras de los indios, también lo es que eran una creación 

de los conquistadores y que en la realidad exist!a una gran de

sigualdad, en todos los aspectos, entre el indio y el conquist~ 

dor 11
• (4) 

"Durante la época colonial, tuvo un papel económico prepo.!! 

derante la institución de la encomienda, cuyos orígenes se bas~ 

ron en nobles propósitos de carácter piadoso, la evangelización 

de los indígenas, pero que posteriormente degeneró en instrume11 

(4) Dávalos Morales, José. Derecho del Trabaj., Ed:torial Porrúa. México. 
1988. 2a, Edición. p. 54. 
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to de explotaci6n de la mano de obra nativa, que resultaba as! 

practicamente gratuita. 

11 El desarrollo de la colonia termin6 con la encomienda, -

iniciándose a continuaci6n el peonaje, o sea, el trabajo a jor

nal, desempeñado en los latifundios, en las minas y en los obr~ 

jes''· 

"La esclavitud no fue establecida en la Nueva España ni en 

las colonias hispanoamericanas como un sistema generalizado, 

por haberlo impedido expresamente el testamento de la reina Is~ 

bel la Cat6iica, quien exceptu6 de la servidumbre a los indios 

por Considerarlos como sujetos de evangelizaci6n". 

"Los gremios, como asociaciones de artesanos para defende,E 

se de la competencia econ6mica, aparecieron en la Nueva España 

traídos por los peninsulares. Estas agrupaciones tenían por o~ 

jeto impedir el ejercicio de las distintas artes y oficios a 

las personas que no pertenecieran al gremio correspondiente (t~ 

jedares, curtidores, zapateros, escultores, etc.). 

A los gremios se ingresaba con el grado de aprendiz, en el 

que se permanecía durante cinco años por lo menos para poder 

aspirar a la categoría de oficial, previa sustentación del ex~ 
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men de rigor". (5) 

Al respecto el Maestro Oávalos señala: "Parte integrante 

del r~gimen fue la reglamentaci6n rigurosa de los oficios, por 

medio de las ordenanzas de los gremios, sistema corporativo de 

la organización del trabajo. De los gremios surgió la pequeña 

burgues!a industrial, representada por maestros y artesanos, en 

su mayoría peninsulares, quienes monopolizaban la producción de 

los oficiales y aprendices mestizos, indios y negros. 

"Con el crecimiento de la producci6n y el aumento de la --

competencia, debido a la destreza y habilidad de los indígenas, 

las corporaciones gremiales, restringen la admisión de nuevos -

miembros, alargando los plazos para el aprendizaje y ex:imenes -

de oficiales, haciendo m§.s dificil alcanzar el titulo de maes-

tro. Con la misma mentalidad feudal, las corporaciones tomaron 

medidas orientadas a impedir los nuevos procedimientos de pro--

ducci6n y la irnportaci6n de productos elaborados, declar§.ndose 

la lucha entre las corporaciones artesanales y los comercian--

tes 11
• 

"Alejandro de Humboldt, describió en los siguientes térmi

nos, las condiciones de vida y de trabajo que todavía privaban 

(5) Soto Pérez, Ricardo. Nociones de Derecho Positivo en México. Editorial 
Esfinge. México. 1987. lOa. Edición. P• 136 
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en las postrimer!as del r~girnen.colonial, a principiOs del si-

glo XIX en los obrajes: "Sorprende al viajero que visitaba - -

aquellos talleres no sólo la extremada imperfecci6n de sus ope

raciones t~cnicas en la preparaci6n de los tintes, sino m!s afin 

la insalubridad del obrador y el mal trato que se da a los tra

bajadores; hombres libres, indios y hombres de color, est!n -

confundidos con galeotes que la justicia distribuye en las f!-

bricas para hacerlos trabajar un jornalª Unos y otros est~n C.!! 

biertos de andrajos, desnutridos y desfigurados, cada taller P.!. 

rece m&s bien una carcel; las ·puertas, que son dobles, est4n -

constantemente cerradas, no permitiendo salir a loS trabajado-

res de la casa; los que son casados, solamente los domingos -

pueden ver a su familia. Todos son castigados irremisiblemente 

si cometen faltas contra el orden establecido en la manufactu--

ra". 

"En la Colonia existieron lós gremios, regulados por las 

Ordenanzas y tanto ~stas como la organización gremial, fueron -

instituciones que controlabad mejor la actividad de los hombres, 

bajo el marco de un gobierno absolutista. La organizaci6n gre

mial era un instrumento por el cual se disminuía la producci6n, 

en beneficio de los comercíantes de España. Las citadas Orde-

nanzas otorgaban a los maestros, una cierta autonomia para ela

borar las reglamentaciones complementarias". (6) 

(6) Dávalos Morales. Op. cit. p. 55. 
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e).- EPOCA INDBPBNDIENTB. 

La lucha de clases que conduce al cambio de la estructura 

econ6mica imperante, esto es, el paso de un viejo a un nuevo -

sistema de producci6n, y que se manifiesta por reacciones vio-

lentas de los intereses en pugna, adquiere en nuestro pais qi-

gantescas proporciones, inmenso holocausto ofrendado por el pu~ 

blo mexicano, y que tal vez, ningGn pats del mundo en su paso 

del feudalismo al capitalismo haya superado. 

Por m~s de un siglo ha debido contender México para segar 

las hondas raices feudales que, a lo largo de tres siglos, Esp_!. 

ña sembr6 en este continente. Iniciada de 1810 a 1821, con la 

guerra de Independencia; continuada después, de 1854 a 1867, -

con la Revoluci6n de Ayotla, la guerra de la Reforma, y la in-

tervenci6n francesa; y, .posteriormente, de 1910 a 1917, con el 

movimiento maderi~ta, y la revoluci6~ que culmina en nuestra 

actual Carta Magna. Estos tres grandes movimientos liberarios 

no son sino la concatenaci6n de los esfuerzos realizados por -

nuestro pueblo, al exigir una vida mejor. 

Por desgracia se ha encarado a enemigos siempre poderosos. 

Varias veces vencidos, vuelven, con renovados brios, a surgir -

con apariencia de mayor poder. Tal arraigo y fuerza, explica 

como el pueblo, enfrent&ndose sucesivamente a ellos, ha visto -
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m!s larga y sangrienta tornarse la lucha. 

La cuesti6n agraria, el sojuzgamiento econ6mico y el fana

tismo, conforman la trilog!a enemiga resumiendo la historia del 

pa1s, erigida en el tr!o problem&tico ancestral de nuestra exi~ 

tencia: quienes trabajan la tierra, ni la poseen ni la disfru

tan; la explotaci6n extranjera, sea española, inglesa, france

sa o norteamericana; por último, la funestá actitud del clero 

mexicano que, aprovechando la ignorancia y la miseria del pue-

blo, lo ha utilizado para fines de clase y de lucro. 

La guerra de independencia, como única consecuencia positi 

va, rompi6 los lazos que nos unlan a España. Fue una lucha con 

tra la expoliaci6n extranjera. El movimiento liberal persigue 

y logra, en cierta medida, metas m~s altas1 liquidar la depre

daci6n extranjera y la hegemonía que el clero mexicano ansiaba 

conservar a ultranza sobre el Estado. Finalmente, la revolu- -

ci6n mexicana se enfrenta a los tres viejos enemigos: latifun

dismo, imperialismo y clero polttico. 

La revoluci6n de Independencia, que desde que estall6, pu

so de manifiesto co'n claridad la inmensa importancia movilizad!! 

ra, organizadora y-transformadora de las ideas avanzadas, de -

las instituciones pol!ticas revolucionarias y del nuevo .poder -. 

pol1tico que pugnaba por establecer, destruy6 las ingenuas esp~ 
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ranzas de un arreglo pacífico, imposible de lograr sin el recuE 

so de la revoluci6n. 

Sin embargo, el primer acto trascendental de los insurgen

tes, fue la abolici6n de la esclavitud decretada por don Miguel 

Hidalgo y Costilla en Valladolid, el d!a 19 de octubre de 1810, 

por medio de un bando que cumplimenta la intendente de la pro-

vincia, don José Maria Anzorcna. 

Este acto tiene una gran importancia, por el hecho de que 

ni siquiera podría hablarse de derecho frente a seres o cosas -

como los esclavos, en quienes se desconocía toda calidad humana. 

"Don Miguel Hidalgo inici6 un movimiento, con el objeto -

de alcanzar la independencia nacional de la Corona Española. 

Es don José Maria Morelos quien al continuar el movimiento ini

ciado por Hidalgo, lo transformó y lo encauzo hacia la verdade

ra liberación de M~xico, es decir, una revolución democr~ticae 

Asimismo, sent6 bases fundamentales para estructurar al nacien

te Estado Mexicano con 23 puntos para la Constitución~ Su con

cepción de la justicia social la plasma en el punto 12 de ~ste 

modo: 

11 Que como la buena ley es superior atado hombre, las que -

dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constan-
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cia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal 

suerte que se aumente el jornal del pobre, que mejore sus cos-

tumbres, aleje su ignorancia, la rapiña y el hurto~. 

"En 1823, la jornada de trabajo hab!a aumentado a 18 horas, 

dos m4s que en los Gltimos años del siglo XVIII durante la Col2 

nia, y los salarios habían sido rebajados a tres reales y medio, 

de cuatro reales que eran para el mismo periodo; las mujeres -

obreras y los niños percibían un real diario en la industria 

textil. Para ese mismo año había 44,800 mineros trabajando en 

jornadas de 24 o m~s horas consecutivas en el interior de las -

minas. En las 7 f&bricas textiles de esa época laboraban 

2,800 trabajadoresi por otra parte, estos raquiticos salarios 

se reductan aún rn4s por los precios de los art!culos y alimen-

tos de primera necesidad, que el trabajador estaba obligado a -

comprar en la tienda de raya, al doble o al triple de su valor 

en el mercado. 

"La naci6n vivía sofocada, la clase trabajadora llevaba p~ 

nosamente una vida de esclavitud, de miseria y de angustia. Se 

trataba de ·aliviar de alguna forma la indigna situaci6n de los 

trabajadores, entre ellos un gran número de niños y mujeres. En 

el año de 1856, el 15 de mayo, don Ignacio Comonfort expidi6 el 

Estatuto Or9~nico Provisional de la República Mexic_ana. Pero a 

decir verdad aquello result6 una legislaci6n todavia menor que 
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las Leyes de Indias y de un carácter meramente civilista. 

11 Una vez que fue depuesto Santa Anna, se convocó a un Con

greso Constituyente, "que se reunió en la Ciudad de M~xico entre 

1856-57, y dio por resultado la Constitución de 1857. La decl~ 

ración de derechos de este Congreso es de sentido individualis

ta y liberal y tuvo importantes disposiciones relativas al tra

bajo; los articulo 4° y 5° que consignaron las libertades de -

profesión, industria y trabajo, el principio de que 11 nadie pue

de ser obligado a prestar trabajos personales sin una justa re

tribución y sin su pleno consentimiento". 

''El Constituyente Ignacio Ramirez, pugn6 porque se legisl~ 

ra para evitar la miseria y el dolor de los trabajadores, que -

ástos recibieran un salario justo y participaran de los benefi

cios de la producci6n, idea antecesora de la participación de -

los trabajadores en las utilidades de las empresas". 

ºComo presagio del gran movimiento social que se desencad~ 

naria en 1910, se suscitaron dos importantes acontecimientos -

que fueron: La Huelga de Cananea de 1906, en la que los traba

jadores exig!an la obtenci6n de mejores salarios y la supresión 

de los privilegios que se otorgaban a los empleados norteameri

canos por parte de la empresa. La huelga fue aplastada con lu

jo de violencia con intervención de tropas norteamericanas. 
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"Un segundo suceso, fue el de los trabajadores de la indu~ 

tria textil en Puebla, los que se declararon en huelga por la -

imposición de un reglamento de f~brica, que pasaba sobre la li

bertad y la dignidad de los trabajadores, pero dicha huelga no 

tuvo buenos resultados, pues los patrones de la industria decr~ 

taren un paro general y el entonces Presidente Porfirio Díaz, -

ante las solicitudes de los trabajadores para que solucionara -

el conflicto, lo que hizo fue apoyar a los empresarios y sólo -

accedió a prohibir el trabajo de los menores de 7 años". 

"En ese mismo año de 1906 se publicó el manifiesto y pro-

grama del Partido Liberal, presidido por Ricardo Flores Mag6n y 

en el cual se analizó la situación del pais en esa época y las 

condiciones de los obreros y campesinos y propuso reformas de -

fondo a los programas políticos, agrar!os y del trabajo. Con-

tiene adem4s algunos principios e instituciones que fueron con

sagrados en la Declaraci6n de Derechos Sociales de la ConstitU

ci6n de 1917; mayor!a de trabajadores mexicanos en todas las -

empresas e igualdad de salarios para nacionales y extranjeros; 

prohibici6n del trabajo de los menores de 14 años; jornada m~

xima de 8 horas; descanso semanal obligatorio; fijaci6n de s~ 

larios m!nimos; reglamentaci6n del trabajo a destajo; pago 

dei salario en efectivo; prohibici6n de los descuentos y mul-

tas; pago semanal de la retribuciones; prohibici6n de las - -

tiendas de raya; anulación de las deudas de los campesinos; 



-25-

reglamentación de la actividad de ~os medieros; el servicio do

méstico y el trabajo a domicilio; indemnización por accidentes 

de trabajo; higiene y seguridad en las f&bricas y talleres; y 

habitaciones higiénicas para los trabajadores 11
• 

11 El legislador del Estado de México, a proposición del go

bernador José Vicente Villada, dictó una Ley el 3Ó de abril de 

1904, en la que se establecía la obligación de prestar la aten

ción m~dica requerida y pagar el salario a los trabajadores, -

hasta por tres meses, en caso de acciente por riesgos de traba-

jau. 

"otra ley sobre la misma materia, se expidió en el Estado 

de Nuevo León, el 9 de noviembre de 19061 definió el Gnico 

riesgo de trabajo que contemplaba y que era el accidente de tr~ 

bajo, como "aquel que ocurre a los empleados y operarios en el 

desempeño de su trabajo o en ocasi6n de él" y fij6 indemnizaci.Q. 

nes que alcanzaban, en caso de incapacidad permanente, el impo~ 

te de hasta dos años de salario". 

"En Aguascalientes se decretó la reducción de ta jornada -

de trabajo a ocho hriras, se implant6 el descanso semanal y se -

prohibi6 la reducci6n de salarios. Ley del 23 de agosto de - -

1914". 
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"En San Luis Potosí, un decreto de 15 de septiembre de ~ -

1914, fij6 los salarios mínimos. En Tabasco sucedi6 lo mismo, 

adem~s de que se redujo a ocho horas la jornada de trabaio y se 

cancelaron las deudas de los campesinos•. 

"En Jalisco, el gobernador Manuel M. Diéguez, expidi6 un -

decreto sobre la jornada de trabajo, descanso semanal obligato

rio y vacaciones. El 7 de octubre de 1914, Aguirre Berlanga, -

publicó un decreto que se la ha llamado •primera ley del traba

jo de la revolución Constitucionalista", sustituida y superada 

por el decreto de 28 de diciembre de 1916 que reglamentó la jo!:_ 

nada de trabajo de nueve horas, la prohibición del trabajo de -

los menores de nueve años, los salarios mínimos en el campo y -

en la ciudad, la protecci6n del salario, el trabajo a destajo, 

la aceptaci6n de la teoría del riesgo profesional y la creaci6n 

de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje•ª 

ºEn Veracruz, el 4 de octubre de 1914, Manuel P~rez Romero 

implant6 el descanso semanal y el 19 del mismo mes y año se ex

pidi6 la Ley del Trabajo del Estado, por C~ndido Aguilar, qUe -

estableció la jornada m~xima de nueve horas, el descanso sema-

nal, el salario mínimo, el riesgo profesinoal, las escuelas pr.!, 

marias sostenidas por los empresarios, la inspecci6n del traba

jo, la organizaci6n de la justicia obrera y la or9anizaci6n de 

tribunales del trabajo denominados Juntas de Administraci6n Ci-
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vil. Posteriormente, el 6 de octubre de 1915, en el mismo Est.!_ 

do de Veracruz, Agustín Millán promulgó la primera ley de aso-

ciaciones profesionales de la República. 

"En Yucatán, Salvador Alvarado expidió las leyes llamadas 

"Las Cinco Hermanas"; La Ley Agraria, de hacienda, del catas-

tro, del municipio libre y del trabajo. ESta última reconoció 

y estableci6 algunos de los principios básicos que posteriorme.!!_ 

te integrarían el artículo 123 Constitucional, como son: el d~ 

recho del trabajo, tiene como fin dar satisfacción a los dere-

chos de una clase social; el trabajo no es una mercancía; el 

conjunto de normas de la ley sirven para hacer más fácil la 

acción de los trabajadores organizados en su lucha contra loS -

patrones; dichas normas establecen los beneficios mínimos a -~ 

que tienen derecho los trabajadores. Estos principios debían -

desarrollarse en los contratos colectivos y en los laudos del -

tribunal de arbitraje". 

"La Ley Alvarado reglament6 las instituciones colectivas -

como son: las asociaciones, contratos colectivos y huelgas. 

También reglament6 el derecho individual del trabajo; jornada 

máxima de trabajo, descanso semanal, salario minimo Y. defensa -

de las retribuciones. Además, reglament6 el trabajo de mujeres 

y menores: higiene y seguridad en los centros de trabajo y las 

prevenciones sobre riesgos de trabajo. Cre6 las Juntas de Con-
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ciliaci6n y el Tribunal del Arbitraje, que conoclan y resolv!an 

los conflictos de trabajo, individuales y colectivos, econ6mi-

cos y jurídicos, y les concedi6 facultades para que en los con

flictos econ6micos impusieran las normas para la prestaci6n de 

servicios y aplicaran las sentencias que pusieran fin a los co~ 

flictos jur1dicos•. 

"En la capital de la Repnblica existi6 un proyecto de Ley 

del Contrato de Trabajo, de abril de 1915, para reqular los co~ 

tratos individuales y colectivos de trabajo; a estos últimos -

se les concibi6 como contratos normativos. El proyecto fue el~ 

borado por una Comisi6n presidida por el Secretario de Goberna

ci6n, Rafael Zubar4n Capmany•. 

En Coahuila, en 1916, el gobernador Gustavo Espinoza Mire

les, expidi6 un decreto en el mes de septiembre, por el cual se 

cre6, dentro de los departamentos qubernamentales, una secci6n 

de trabajo, para abrir la posibilidad de que, en los contratos 

colectivos de trabajo se establecieran las normas p~ra la part! 

cipaci6n de !os trabajadores en las utilidades de la empresa, -

lo que· se ha considerado como la primera ley sobre.este tema•. 

(7) 

Posteriormente, eñ 1917, se crea la Constituci6n que ~asta 

(7) Dávalos Morales. ldem. p. 60 
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hay nos rige en su artículo 123. 

d) .- Bl'OCA CORTJlllPORll!iBA. 

Los Tratadistas de la materia, al decir del Doctor Mario -

de la Cueva, "influenciados por el peso de la tradicic5n, dan -

por supuesto que el contrato individual de trabajo, es un verd~ 

dero contrato y toda su preocupaci6n consiste en incluirlo den

tro de los tipos reglamentados por el Derecho Civil, lo m4s que 

lleqan a confesar es que se trata de un contrato in~ominado". (8) 

Teor!as Civilistas: Todas ellas tratan de ver en el con--

trato individual un contrato de derecho comGn, as! un arrenda--

miento, una compra-venta, una sociedad, un mandato, o bien, un 

contrato innominado. 

Arrendamiento: Planiol es su m4s grande defensor al afir

mar que, los juristas se han habituado en llamar al arrendamie.!l 

to de trabajo contrato de trabajo. A esta expresi6n le recono-

ce igual valor que cuando afirma arrendamiento de casa, si se -

aplica al arrendamiento de cosas, nno hay m4s que una sola ex-

presi6n que tenga valor científico, es ésta de arrenditmiento de 

trabajo. Las denominaciones empleadas por el C6digo de arrend~ 

(8) De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Editorial -
Porrúa. Sexta Edición. Húxico. 1980. p. 241. 
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miento de obra, arrendamiento de obra o de industria, son menos 

claras y menos precisas". Nos sique ·d~ciendo: "la cosa arren-

dada es la fuerza de trabajo, que reside en cada persona y que 

puede ser utilizada por otro como la de una m4quina o la de un 

caballo, esta fuerza puede ser puesta en locaci6n y es justamen 

te lo que sucede en este contrato, en el cual la remuneraci6n -

del trabajo por medio del salario, es proporcional al tiempo e& 

mo en la locaci6n de cosas; la cantidad debida se obtiene mul-

tiplicando la unidad de precio convenido, por el nfimero de d!as 

o de horas que ha de durar el trabajo". (9) 

Tambi~n Garcia Oviedo se inclina por la tesis del arrenda

miento de servicios: ¿Qu~ otra cosa si no hace el obrero que -

disponer a beneficio de otro de sus fuerzas de· trabajo? Que no 

se diga que el trabajo no es susceptible de contrato, porque no 

se puede desligar de la persona. La persona no podr4 disponer 

contractualmente de los centros vitales de sus energ!as, pero -

¿por qué no de sus energtas actuadas, encaminadas a producir p~ 

ra otros un resultado aprovechable? ¿Qué no es ~s~o una cosa -

distinta de la persona y de la naturaleza humana? ¿No es algo 

perfectamente destacable del ser que realiza el esfuerzo? Para 

nosotros (sigue diciendo) juridicamente, el contrato de trabajo 

es un contrato de arrendamiento de servicios. S6lo que las ci~ 

(9) Planiol, Harcel. Tratado de Derecho Civil. Traducción de José Ma. Caji 
ca. Tomo 111; Editorial Cajica. Puebla, Pue. México. 1991. p. 569. -
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cunstancias sociales le han impuesto una reglamentación cuidad2 

sa y especial que no tuvo el arrendamiento primitivo, y que, en 

cierto modo, modifica su naturaleza 11
• (10) 

Lotmar, autor alcrn~n cita~o por Mario de la Cueva, ataca -

la teor!a del arrendamiento diciendo que, la fuerza de trabajo 

no forma parte del patrimonio del trabajador y que por tal mot! 

vo no puede ser objeto de contrato, y afirma: "En el arrenda--

miento como en la compra-venta, la cosa se separa del arrenda--

dar o vendedor para quedar bajo la posesi6n del arrendatario o 

comprador. En el contrato de trabajo, por el contrario, el tr~ 

bajo permanece unido !ntimamente a la persona de quien desempe-

ña el servicio y lo Gnico que se separa es el resultado o efec

to del trabajo; ademas, la prestaci6n del arrendador o vende--

dor es siempre una parte de su patrimonio, en tanto que en el 

contrato de trabajo, no se promete sino fuerza personal, esto -

es, nada que pertenezca al patrimonio. El trabajador promete -

una actividad, lo que no es nunca el objeto de la prestaci6n --

del arrendador o vendedor". 

Ademas, la esencia del arrendamiento es el uso o goce de -

la cosa dada en arrendamiento y que no debe ser destruida, por

que debe devolverse al. t~rmino del contrato, y en cambio, en el 

(10) García Oviedo, Carlos. Tratado Elemental de Derecho Social. Editorial 
Bosch. Madrid. 1952. pp. 114-115 
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contrato de trabajo, esto no acontece, pues la energ!a empleada 

se consume en el momento de la prestaci6n del servicio. El cr! 

terio dado por Lotmar es acertado, ya que distingue el contrato 

de arrendamiento del contrato individual de trabajo. 

Compra-venta: El principal expositor de esta teor!a es -

Carnelutti y afirma que, el hombre como persona f1sica, no pue

de ser objeto de contrato, pero que s1 lo es, su fuerza de tra

bajo como energ!a. Para explicar su teorla, parte del arrenda

miento de energ!a el~ctrica, pues prestada la energía no queda 

la posibilidad de devolverla al t~rrnino del centrara. Así suc~ 

de con el trabajador, porque la energ!a que de ~l se separa no 

la recupera al terminar el contrato. "responder que el trabaj~ 

dor conserva su fuerza de trabajo y que s6lo concede el goce, -

es confundir la energ!a con su fuente, lo que queda al trabaja

dor es la fuente de su energla, es decir, su cuerpo mismo; la 

energla sin embargo, sale de 61 y no vuelve más 11
• Este crite-

rio es objetado afirm4ndose que en el contrato de trabajo la -

obligación del trabajador es de hacer, y en la compra-venta la 

obligación es de dar; pero a esta objeci6n contesta Carnelutti, 

"el dar consta de dos elementos: la prestación y su objeto, y 

lo mismo ocurre en el hacer, s6lo que, por defecto en el an4li

sis, de ordinario se confunden, absorbiAndose su objeto de la -

prestación. El vendedor, cuando da, se apresta a hacer, pues -

deja que la cosa sea tomada por el comprador de la misma mane-
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ra el trabajador cuando hace, se dispone a dejar que su energla 

sea utilizada por el patr6n; aún aqui, una es la prestaci6n y 

otra su objeto y si ~ste no es el hombre, no puede sino ser una 

cosa". 

Tambi~n para esta teor!a tiene Lotmar una critica y dice -

que, "la energ!a humana, s61o puede ser objeto de contrato, en 

cuanto se objetiviza exterioriz&ndose, al separarse del cuerpo 

humano". Pero podemos decir con los dem~s autores que, la ene~ 

g!a del trabajador es objeto del contrato de trabajo, antes de 

que se exteriorice, pues una vez que se ha exteriorizado, es --

que ya se ha cumplido la obligaci6n del contrato. El Maestro -

Castorena en su "Tratado de Derecho Obrero• critica tambi~n es-

ta posici6n diciendo: "si el objeto de la compra-venta es el -

hombre, como el hombre esta fuera de comercio, como el hombre 

no es una cosa, como el cumplimiento forzoso de las obligacio--

nes de hacer, no es posible en derecho, como ningQn derecho de 

propiedad adquiere el patr6n sobre el trabajador, y como adem§s, 

el objeto del contrato no es el hombre, sino una parte o por- -

ci6n de la capacidad de trabajo de la person~ humana, resulta -

que la asimilaci6n es absurdan. (11) 

Sociedad: Chatelain Alfonso afirma que es un contrato de -

(11) Citado por Castorena, José Jesús. Tratado de Ourecho Obrero. Editorial 
Robledo. México. 1939. p. 170. 
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sociedad. Los elementos del contrato de sociedad, dice son: 

a) el ánimo coman de varias personas y b) que cada una de 

ellas aporta algo y divisi6n en común de una cosa. El trabaja

dor aporta su fuerza de trabajo y el patr6n su capital, su esp!, 

ritu de iniciativa, la clientela, y en cuanto a la colaboraci6n, 

dice que "una explicaci6n del término beneficios, demuestra - -

igualmente su existencia. En el término beneficios es necesa-

rio distinguir los beneficios de la industria y los beneficios 

del patrono; el beneficio a dividir y que es, efectivamente d4:, 

vidido entre patrono y trabajadores, es el que resulta si se 

considera la situaci6n de una persona que acumulara las funcio

nes de empresario y trabajador, en cuyo caso bastar1a para obt_!! 

nerlo, deducir de la venta de los productos los gastos de arreE 

darniento de locales e instrumentos, los generales, como impues-

tos, etc., as1 como los que implican la compra de materias pri 

mas, los beneficios del empresario, a su vez, se obtienen dedu-

ciendo de aquel beneficio el salario pagado a los obreros 11
• (12) 

Las objeciones de esta teor1a consisten en afirmar que el 

único propietario de los medios de producci6n y los productos, 

es el patr6n, en cambio el trabajador s6lo tiene propiedad so-

bre su salario, que es una cantidad fijada de antemano, adem&s 

de que no corre ningún riesgo en la empresa. 

(12) Chatelain, Alfonso. De la Naturaleza del Contrato. Traducción. París. 
1910. p.45. 
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En contestaci6n a las anteriores objeciones, afirma que, -

en cuanto a que el patr6n sea el único propietario de los pro-

duetos, es verdad, porque el trabajador le vende desde un prin

cipio la parte que le corresponde y es por esto que recibe una 

cantidad fija como salario y que corresponde a su parte en la -

sociedad; en cuanto a que el trabajador no corra ningfin riesgo, 

no es exacto, pues, "se encuentran todos los casos de suspen- -

si6n de los trabajos, d!as durante los cuales nada reciben, ade 

m~s ¿no es correr un riesgo ser despedido a cada instante por -

el hecho de que vaya mal el negocio?, ¿y qu~ decir del cierre 

definitivo de una f~brica, de la reducci6n de salarios y del -

reajuste parcial?. 

Planiol dice que el contrato de trabajo difiere del de so

ciedad en dos elementos: el car&cter fijo del salario y la su.E, 

ordinación del trabajador, en cambio, en la sociedad hay comun.!_ 

dad de riesgos y beneficios, "desde el momento en que uno de 

·los colaboradores tiene una porción fija, quedando exento de 

las oportunidades de p~rdida y ganancia, no es un asociado, si

no un asalariado''. (13) castorena tambi~n critica esta tesís -

diciendo que, es err6neo querer ver como socio industrial al -

trabajador, pues "mientras aqu~l hace de su actividad personal 

una aportaci6n para fines comerciales, ~ste la realiza para al-

(13) Plan!ol. Op. cit. p. 572 
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canzar un salario sin ulteriores fines". (14) Y la participa-

ci6n en las utilidades es simplemente una medida adoptada por -

el legislador o por el patr6n si lo ha pactado en el contrato -

de trabajo, para que las relaciones obrero-patronales marchen -

en la mayor armonía, pero que no guarda ninguna semejanza con -

la participaci6n en las utilidades de los socios. 

Mandato: Algunos autores afirman que, el contrato indivi

dual de trabajo es un contrato de mandato, pero como lo dice -

Planiol, es dificil distinguír uno de otro, pero la diferencia 

radica en que en el contrato de mandato no existe relaci6n de -

subordinaci6n en el mismo grado que en las relaciones obrero-p~ 

tronales. "El mandato es esencialmente un contrato de represen 

taci6n, destinado a permitir a una persona realizar un acto ju-

r!dico o una serie de actos por cuenta de otra, mientras que el 

contrato de trabajo tiene por objeto la realizaci6n de un trab~ 

jo con !ndependencia de toda idea de representaci6n 11
• (15) Si 

en el contrato de trabajo no hay representación jurídica, f&cil 

es afirmar que, no puede ser considerado como un mandato. Por 

otra parte, en nuestra legislación, el contrato de mandato pue

de ser gratuito o bien oneroso y el contrato de trabajo siempre· 

es oneroso; adem.§s, los actos que :realiza el mandatario son --

actos jurídicos, en cambio los realizados por el _trabajador no 

(14) Castorena, J. Sesiís. Op. cit. p. 173 
(15) Planiol. Idem, p. 15 
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son de esa naturaleza. 

Contrato Innominado: Así considerado por algunos autores 

entre los cuales se encuentra Eugenio P~rez Botija, que decla

ra: "ofrece el nuevo tipo contractual un r~qimen jurídico aut2 

nomo y bastante completo. En múltiples aspectos su ordenamien

to supera al de algunos contratos clásicos. En ~l se producen 

entrecruzamientos con instituciones de derecho pGblico que de-

terminan el que el contrato de trabajo desborde el marco del O~ 

recho Civil". (16) Dice este autor que, el contrato de trabajo 

se caracteriza por una serie de notas generales y especiales; -

generales las que se refieren a que es un contrato oneroso, pe~ 

sonal, sinalagm4tico, conmutativo y que no es ni formal ni so-

lemne. Las notas especiales son las siguientes: 

l. El car~cter social e institucional de las relaciones -

laborales; 

2. El principio pro-operatoriq consecuencia del moderno -

esp!ritu de protección y tutela del trabajo; y 

3. De las limitaciones secundum y extra legem a la autonQ 

mla de la voluntad. 

(16) Pérez Botija, Eugenio. Curso del Derecho del Trabajo. Editorial Reus. 
Madrid, España. 1950. p. 129 



-38-

Cada una de estas tres Gltimas notas, justifica de por s! 

la afirmación de la naturaleza sui g~neris del contrato de tra

bajo, tanto desde el punto de vista te6rico como jur1dico-posi

tivo. Continúa diciendo: es un contrato sui g~neris en cuanto 

implica concierto de voluntades, seguido de contra-prestaciones 

mutuas, estipuladas mediante reciprocas derechos y deberes. Es 

sui g~neris por las restricciones a la autonomta de la voluntad 

y su ordenaci6n, que han articulado en sistema especial de le-

yes que se separa bastante y aún se independiza institucional-

mente de los cuerpos legales clAsicos 11
• 

Para concluir diremos una definici6n muy sencilla del Der~ 

cho del Trabajo y asi señala el Maestro Garata Maynes, que tam

bi~n se le denomina Derecho Obrero y que es "el conjunto de no~ 

mas que rigen las relaciones entre trabajadores y patrones".(17) 

Para el Maestro De la Cueva: "El Derecho del Trabajo en -

su acepci6n m~s amplia, se entiende como una serie de normas 

que a cambio del trabajo humano intentan realizar el derecho 

del hombre a una existencia que sea digna de la persona huma-

na". (18). 

(17) Cfr. Careta Maynes, Eduardo. Traducción al Estudio del Derecho. Edit!!, 
rial Porrúa. 37a. Edición. México. 1985. p. 152. 

(18) De la Cueva. Op. cit. p. 263. 
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Por otra parte el autor Néstor de Buen Lozano dice que: 

"Derecho _del Trabajo es el conjunto de normas relativas a las -

relaciones que directa e indirectamente derivan de la presta- -

ci6n libre, subordinada y remunerada de servicios personales y 

cuya funci6n es producir el equilibrio de los factores en juego, 

mediante la realizaci6n de la justicia social 11
• (19) 

(19) De Buen Lozano, Néstor. Derecho del Trabajo. Editorial Porrúa. Tomo I. 
4a. Edición. México. 1981. p. 131 
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di La Prueba en el. Derecho Laboral 



CA P I T U LO II 

LOS MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL 

Antes d~ exponer el concepto de la palabra Prueba, convie

ne señalar, que la misma, tiene intima relación con la Ciencia 

Jur1dica Procesal, para los fines de este trabajo, es necesario 

tener siempre presente que, al hablar de la misma, se le estará 

vinculando con la mencionada Ciencia Jurídica Procesal. La - -

Prueba, no tendr!a razón de ser, si no se exterioriza material

mente en la secuela de las diversas clases de procesos, los cu~ 

les son estudiados de una manera exhaustiva por dicha Ciencia.

En estas condiciones, procede exponer lo que por Prueba podemos 

entender. 

a).- CONCEPTO Y DEFINICION DE PRUEBA LABORAL. 

Para tener un concepto de lo que significa el sustantivo -

Prueba, nos remitimos al Diccionario Enciclopedico UTEHA, encon 

trando muy variadas ideas sobre la palabra, con el fin de tener 

un concepto claro de ella, transcribo a continuaci6n las defini 

ciones que son expuestas en esa obra: 

"PRUEBA. F. (sustantivo femenino) accion y efecto de pro-

bar. Raz6n, argumento, instrumento u otro medio con que se pr~ 
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tende demostrar y hacer patente la verdad o falsedad de una co-

sa, indicio, seña o muestra que se da de una cosa. 

Ensayo o experiencia que se hace de una cosa. cantidad pequeña 

de un g~nero comestible que se destina para examinar si es bue

no o es malo; pl. amer (plural americanismo). Ejercicios acr2 

b~ticos, f. Arit. (sustantivo femenino aritm~tica). Operaci6n 

que se ejecuta para averiguar la exactitud de otra ya hecha. 

Dra. (derecho~. cuando una realidad no se impone por st --

misma, esto es, cuando hay que demostrarla, a la demostraci6n -

se le llama prueba, y si se hace ante el Juez, el acto de juri~ 

dicción voluntaria o contenciosa, con el prop6sito de hacer va

ler las consecuencias de la dernostraci6n, la prueba toma car4c

ter jur!dico; as! considerada, la prueba tiene un doble valor: 

Instrumental, en la justificaci6n de una realidad; y Final, en 

cuanto tiene que alcanzar una valoraci6n eficaz jur!dicam.ente". 

(20) 

Examinando la acepci5n 15gica de la palabra, tenemos que -

probar es demostrar la verdad de una proposici6n. En su acep-

ci5n corriente, significa, una operaci5n mental de comparaci6n. 

En la acepci6n de los colegiales, estos, entienden la palabra -

(20) Unión Tipográfica Enciclopedica Hispano Americana. Diccionario Enci
clopedico U.T.E.M.A. Tomo VIII. P-Rob. Barcelona, Buenos Airee, Bog,2 
t5, Caracas, Guatemala, Habana, Lima, Montevideo, Rio de Janeiro, --
Santiago, México. s/f. p. 841 · 
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prueba, como sinónimo de examen o reconocimiento sobre las asi~ 

naturas les hace el profesor. 

De lo expuesto, se desprende que el concepto filológico de 

la palabra Prueba, posee una gran variedad de significados, - -

siendo labor de este trabajo, enfocar su interpretación t~cnica 

en relación a la Ciencia Jurtdica Procesal, haciéndose menester, 

recurir a las fuentes procesales para que nos informen, sobre -

la importancia de este término, en el contexto de las ~reas ju

r!dicas procesales. 

Remont~ndonos, a las Leyes de Partidos de don Alfonso X, -

llamado el sabio, encontramos que, en ~stas se define la Prueba 

diciendo: "Es la averiguaci6n que se hace en juicio de una co

sa dudosa1 o bien la producción de los actos o elementos de -

convicci6n que somete el litigante, en la forma que la Ley pre

viene ante el Juez del litigio y que son propios según derecho 

para justificar la verdad de los hechos alegados en juicio". (21) 

Analizando las acepciones de la palabra prueba, en el cam

po juridico, podemos afirmar, que todas coinciden en el sentido 

de que la prueba auxilia al juzgador, instruy~ndolo en situaci2 

nes que le son presentadas por las partes; situaciones que le 

(21) Alfonso el Sabio. Las Siete Partidas del Rey. París. 1851. p. CMLII. 
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son ajenas, y por lo mismo, la prueba es necesaria para normar 

su criterio. 

Al tocar el tema el maestro Alcalá Zamora, nos dice: Pru~ 

ba es "el conjunto de actividades destinadas a obtener·el cer-

cioramiento judicial a carca de los elementos indispensables p~ 

ra la decisi6n del. litigio sometido a proceso". (22) 

Armando Porras López, considera a la prueba como: "la de~ 

mostración legal de la verdad de los hechos controvertidos en -

el proceso". (23) 

En el concepto de Carlos Lessona, probar es: "Hacer cono

cidos al Juez los hechos disputados y darles certeza del modo -

preciso en que aparecieron". (24) 

Jurídicamente, Prueba significa: "La actividad procesal -

encaminada a la demostración de la existencia de un hecho o ac-

to de su inexistencia resultado de la actividad de referencia 

cuando ha sido eficaz". (25) 

(22) Alcala Zamora y Castillo, Niceco. Sintesis del Derecho Procesal. No
tas publicadas en Pannorama del Derecho Mexicano. UNAM. México. 1966 
p. 10 

(23) Porras López:, Armando. Derecho Procesal del Trabajo. Editorial Cajica. 
Puebla 1 Pue. México, 1965. p. 120 

(24) Citado por Pallares, Eduardo. Derecho Procesal Civil. Treceava Edición 
Editorial Porrúa. México. 1989. p. 230 

(25) De Pina. Rafael. Diccionario de Derecho. Décimo Primera Edición. Edit~ 
rial Porrúa. México. 1983. p. 407 
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Corno se observa, de las definiciones y conceptos anterior

mente expuestos, en todo caso, la Prueba se dirige al juez, no 

a la parte contraria, toda vez que, hay la necesidad de colocaE 

lo en situaci6n de que pueda formular un fallo sobre la verdad 

o la falsedad de los hechos controvertidos que alegan las par-

tes, pues debe juzgar sobre lo alegado y lo probado. 

En las condiciones anteriores, el Juez al dictar sentencia, 

la emite, apegada a derecho. 

En una personai apreciaci6n, y sin pretender definir la -

Prueba, afirmamos que debemos entender por la misma, "Cualquier 

medio, instrumento o cosa, através de la cual, las partes en un 

proceso pretenden demostrar, la existencia o inexistencia de un 

hecho dudoso alegado dentro de aqu~l". 

Expuestos, los anteriores conceptos y definiciones, trans

cribimos a continuación, la opinión autorizada del Doctor AlbeE 

to Trueba Urbina, en su obra titulada Nuevo Derecho Procesal -

del Trabajo en relaci6n a la Prueba, que es lo tratado en este 

trabajo, nos dice el maestro Trueba: 

"La Prueba es el medio m.§s efic4z para hacer que el juzga

dor conozca la verdad de un hecho o de una afirmación, en el -

proceso; por tanto las aportaciones de pruebas son actos proc~ 
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sales de las partes, las cuales tienen la carga de probar los -

hechos o afirmaciones en que fundan sus acciones y excepciones, 

es decir, sus pretensiones procesales, para poder obtener una -

resoluci6n favorable. El Axito o fracaso de aquellas descansa. 

Indudablemente, sobre al base inconmovible de la prueba; ya que 

las alegaciones de las partes, sin pruebas, carecen de eficacia, 

o sea que las pretensiones de las partes que no se prueban en -

el proceso son meras "Sombras del Derecho o de hechos". 

•En sentido estrictamente gramatical, la prueba significa 

la acci6n o efecto de probar, y tambi~n la raz6n, argumento, -

instrumento u otro medio con que se pretende demostrar y hacer 

patente la verdad o falsedad de un hecho, Etimol6gicamente, la 

palabra prueba se deriva de probe, que significa honradez, o de 

probandum, probar patentizar, hacer f~. También se concept6a -

la prueba, como los medios probatorios o elementos de convic- -

ci6n considerados entre s1. Estos conceptos dan una idea de lo 

que significa la prueba y del objeto que persigue en el proceso. 

Es pués, el instrumento m~s efectivo para llevar al convencí- -

miento del juzgador la verdad sobre los hechos litigiosos. La 

prueba se dirige al Juez o Tribunal, no al adversario, pero és

te tiene la facultad de objetarla y el deber de justificar sus. 

objeciones. El tema probatorio es siempre una afirmaci6n de h~ 

chas; porque el derecho no estS sujeto a prueba según nuestras 

leyes, a no ser que se trate de leyes extranjeras, usos, costum 
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bres o jurisprudencia. M4s no hay que olvidar que los hechos -

objeto de prueba, son s6lo los dudosos o controvertidos. La 

Ley Federal del Trabajo, considera como objeto de prueba los h~ 

chas acerca de los cuales las partes no los hubieran confesado 

en la demanda y su contestaci6n, conforme al articulo 760, fra~ 

cii5n II". (26) 

La opinión del Doctor Trueba Urbina, me parece acertada, -

al tratar el tema de la prueba, toda vez que nos dá el concepto, 

examina la palabra prueba en su aspecto gramatical, asi como -

etimol6gicamente, exponiendo el objeto que persigue la prueba -

en el proceso; por lo que me adhiero a la opinión expuesta del 

Doctor Alberto Trueba Urbina, en su obra citada. 

b).- LOS DIFEREMTES llEDIOS DE PRUEBA EH EL DERECHO. 

Teniendo el concepto de la palabra Prueba, nos es fácil en 

focar el mismo, a las variadas ramas del Derecho; para concre--

tar 6sta posici6n, aceptamos que en la Ciencia Juridica Proce-

sal, hay una teor1a General de la Prueba, en lo conserniente a 

su universalidad (en cuanto al derecho pGblico y privado, pero 

no, en cuanto al derecho social, como después se explicará), y 

el hecho de que abarca cualquier tipo de enjuiciamiento, inde-

(26) Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo. Sexta Ed! 
ción. Editorial Porrúa. México. 1982. p. 371 
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pendientemente de las caracter!sticas que presente ~ste. (Sie,m 

pre y cuando no sea de derecho social). 

Todas los te6ricos y tratadistas que hasta hoy en dta se -

han ocupado de la prueba, enfocan sus estudios exponiendo que -

la prueba es única general y con car~cter universal sin distin

guir que la prueba, dentro de un proceso de car~cter social de

be estructurarse y valorar en forma distinta, al igual que en -

forma distinta de desahogarse. En este sentido, Santiago Sen-

tíes Melendo, nos dice: 

"Que la prueba es siempre la misma y no acepta separatis-

mos". Tratando se explicar con ~sto, que, los principios en 

que se funda la Teoría General de la Prueba, al regular a la 

misma, operan universalmente y son valederos dentro de toda, a 

cada tipo de disciplina jur1dica, tal como lo pregona la postu-

ra separatista. Tampoco me propongo ponerme del lado de la do~ 

trina separatista radical, lo que pretendo es hacer notar que -

en el año de 1917, nuestros legisladores crearon una Constitu-

ci6n· de tipo nuevo, la cual no era conocida del mundo, ~sto es, 

crearon una Constituci6n de car~cter Político-Social, el car4c-

ter político, qued6 enunciado en sus articulas 13, 14, 16, 17, 

20; en tanto que su car&cter social fu€ encuadrado en sus art! 

culos 27 y 123". (27) 

(27) ~ntioe Hull.!,1dp, Santiago. Introducción al Derecho Probatorio, en "Es 
tuJios Procusales en memoria de Carlos Viada" Madrid. Prensa Castell'i 
na, S.A. 1965. p. 565 -
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Sent!es Melendo, en este caso, estudia la prueba a la luz 

de la ciencia procesal burguesa. 

El problema de la existencia de principios universales y -

valederos en las diversas disciplinas jur!dicas, motiv6 una po

l~mica entre Florian y Carnelutti, la cual expone el maestro N! 

ceto Alcal~ Zamora Castillo: "Dado que la estructura y funci6n 

de la prueba son id~nticas en cualquier zona procesal, las di-

versigencias se buscan por tres lados1 (exponiAndolos a conti

nuaci5n), a) Utilizaci6n preferente de tal o cual medio de pru~ 

ba, (testigos en lo penal, documentos en lo civil), b) Criterio 

valoratorio; e) Ordenación procedimental. La utilizaci6n pref,!! 

rente adem4s de obedecer a consideraciones de derecho sustanti

vo relacionados con la manera habitual de producirse al corres

pondiente conflicto, refleja tan s6lo una tendenciaJ pero de m,! 

nera alquna entraña una regla absoluta, seqQn revela el hecho -

de que los C6digos Procesales Civiles se ocupen de la prueba 

testifical y, a la inversa en los de enjuiciamiento criminal de 

los documentos; por lo que concierne a la apreciaci6n, el rég! 

men de la prueba legal o tasada, presenta los mismos .rasgos, -

sea cual fuere la zona en que se apliquen y otro tanto acontece, 

con el de la libre convicci6n que ademas por su propia tndole -

escapa de toda normaci6n jurldica y se contenta con remitirse a 

la conciencia judicial, y con el de sana crltica que opera por 

igual al respecto de toda suerte de contiendas." En cuanto a --
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las disposiciones procedimentales lan circunstancias de que, 

verbigraria, tal o cual tr4mite referente a la recepciGn del 

testimonio o de la pericial en materia civil sea distinto de 

los seyuidoG en la esfera penal, no destruye la unidad eRencial 

de uno u otro en ambos CdlTlpos procesales•. (28) 

De las anteriores Teori~s, en re1aci0n concreta con la es

tructura de éste trabajo, afirmo que cualquiera de ellas puede 

ser v4lida en cuanto al Derecho Civil, Penal, Administrativo, -

Mercantil, etc., pero no es cuanto al derecho laboral siendo~.!! 

te innovaci6n del Derecho y especialmente en materia de derecho· 

social, encierra por tal sentido, una serie de caracterlsticas 

esenciales que lo hacen escapar de dichas teorias, ya que difi

cilmente lo podr!arnos encuadrar dentro de una de ellas, sin - -

aceptar a la otra, porque la naturaleza del mismo, es tan am-

plia, como su campo de aplicaci6n; en el siguiente inciso, sc

guire explicando conceptos más claros y precisos en cuanto a e.!!_ 

te criterio. 

Continuaremos nuestro estudio enunciando los medios de - -

prueba, tomados por la Doctrina y al efecto los clasifica en: -

"Directos, indirectos, originales, derivados, preconstruidos, -

por construir, plenos, semiplenas, por indicios, nominados, - -

(28) Alcala Zamora y Castillo. Op. cit. p. 12. 
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innominados, pertinentes, impertinentes, idoneos, ineficaces, -

fitiles, inQtiles, concurrentes, morales, inmorales, históricos, 

críticas". (29) 

Teniendo en cuenta la clasificación doctrinaria expuesta -

en lineas arriba, procede hacer la clasificaci6n que de los mi.!_ 

mas hace la ley; para ello me concrete a examinar diversos te~ 

tos jur!dicos procesales. 

Recurriendo en primer lugar, al Código de Procedimientos -

Civiles para el Distrito Federal, encontramos que admite como -

medios de prueba: 

I.- Confesión; 

II.- Documentos pllblicos; 

III.- Documentos privados; 

IV.- Dict~enes periciales; 

v.- Reconocimiento o inspección judicial; 

VI.- Testigos; 

VII.- Fotograf!as, Copias fotost!ticas, Registros docti-
losc6picos y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia; 

VIII.- Fama pública; 

IX.- Presunciones; 

(29) Pallares. Op. cit. p. 352 
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x.- Y dem4s medios que produzcan convicci6n en el juzg.!. 
dar. 

Del ex!men al C6digo Federal de Procedimientos Civiles en-

centramos que, dicho ordenamiento admite como medios de prueba 

los siguientes: 

"Art. 93.- La Ley reconoce como medios de prueba: 

I.- La confesiOn; 

II.- Los documentos pQblicos; 

III.- Los documentos privados; 

IV.- Los dict&nenes periciales; 

v.- El reconocimiento o inspecci6n judicial; 

VI.- Los testigos; 

VII.- Las fotograf!as, escritos y notas taquigr!ficas y, 
en general, todos aquellos elementos aportados por 
los descubrimientos de la Ciencia, y 

VIII.- Las presencionesº. 

El C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Fede

ral, al tratar en lo referente a los medios de prueba estable-

ce: 

11 Art. 13 s . - La Ley reconoce como medios de prueba: 
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I.- La confesi6n judicial¡ 

II.- Los documentos públicos y los privados; 

III.- Los dict&nenes de peritos; 

IV.- La inspecci6n judicial: 

v.- Las declaraciones de testigos, y 

VI.- Las presunciones". 

Tambi~n se admitir4 como prueba todo aquello que se prese!!. 

te como tal, siempre que, a juicio del funcionario que practi

que la averiguación, pueda constituirla. Cuando ~ste lo juzgue 

necesario podrá, por cualquier medio legal, establecer la aute.!! 

ticidad de dicho medio de prueba. 

El Código Federal de Procedimientos Penales, en el capítu

lo referente a los medios de prueba, descr.ibe: 

11Art. 206.- Se admitirá como prueba en los tlirminos del -

artículo 20, fracción V de la Constitución Política de los Est~ 

dos Unidos Mexicanos, todo aquello que se ofrezca como tal, - -

siempre que pueda ser conducente, y no vaya contra el derecho, 

a juicio del juez o tribunal. Cuando la autoridad judicial lo 

estime necesario, podrá por algGn otro medio de prueba, establ~ 

cer su autenticidad". 
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Por su parte la Ley Federal del Trabajo señala: 

"Artículo 776.- Son admisibles en el proceso todos los m~ 

dios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, 

y en especial los siguientes: 

I.- Confesional; 

II.- Documental; 

III.- Testimonial; 

IV.- Pericial; 

v.- Inspecci6n; 

VI.- Presuncional; 

VII.- Instrumental de actuaciones; y 

VIII.- Fotograf1as y, en gene~al, aquellos medios aporta-

dos por los descubrimientos de la ciencia". 

De las lineas anteriores, nos podemos percatar de ~a ampl,! 

tud con que la Ley enuncia los medios de prueba de que pueden -

valerse las partes, en el proceso laboral. 

el.- LA PRUEBA EN EL PROCESO LA!IORAL, FRENTE A OTROS PRO

CESOS JURIDICOS. 

En éste inciso, pretendemos desarrollar la forma de apre-

ciar las pruebas en el proceso laboral, con su funci6n social, 

que difiere totalmente de la forma de apreciar las mismas, en -
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otra clase de proceso jurídico. 

La Ciencia Jur!dica Procesal, tradicionalmente ha formula-

do tres sistemas a fin de apreciar la valoración de las pruebas, 

y dichos sistemas, en forma sintetizada son: 

a) . Sistema de la Libre Prueba, o.Sistema de la Libre Apr~ 
ciación. 

b) Sistema de la Prueba Legal, o Sistema de la Prueba Ta
sada. 

e) Sistema Mixto. 

El Primer sistema, o sea el de la libre prueba, se caract~ 

riza por la facultad que tiene el juzgador para valorar las - -

pruebas segGn la convicción de su criterio1 apreciado el valor 

de las mismas, según lo considere conveniente, sin estar sujeto 

al valor que le de la Ley, esto es, que al analizar las pruebas, 

lo hace sin trato legal alguno, que le indique el valor que de-

be darle a .las pruebas y que se encuentran en el proceso. 

En este sentido Carnelutti reconoce: 11 que la libre apre--

ciaci6n de la prueba, es sin duda, al menos cuando la haga un -

buen Juez, el mejor medio para alcanzar la verdad": pero agre

ga: ºque no obstante ésto, tiene sus inconvenientes 11 y expone: 

11 Este ·inconveniente consiste en que ésta libertad, es un grave 
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obst~culo para preveer el resultadodel proceso"r continGa exp2 

niendo: "Si ~sta liberaci6n se limita o se suprime, conociendo 

por la eficacia legal de la prueba el resultado probable del --

proceso, surge una condici6n favorable a la composici6n de la -

litis"; y concluye que: "~sta es la raz6n 16gica de las limi

taciones al principio de la prueba libre". (30) 

La Nueva Ley Federal del Trabajo, adopta el sistema de la 

libre apreciaci6n de la prueba, al dejar en libertad a las jun-

tas, para valorar las pruebas, sin sujetarlas a un determinado 

formalismo o reglarnentaci6n alguna, su antecedente lo encontra

mos en la exposición de motivos y proyectos del C6digo Federal 

del Trabajo de 1929, que a la letra dice: "La apreciación de -

la prueba en conciencia significa plenamente que al· apreciarla 

no se haga ~ato con un criterio 16gico y justo, como la har!a -

el coman de las hombree para concluir y declarar, despu6e de ~~ 

te an!lisis, que se ha formado en nuestra esp!ritu, una convic-

ci6n sobre la verdad de los hechos planteados a nuestra juicioº. 

El mismo proyecto, con relaci6n a lo anterior, prescribe 

que: 11 Las juntas no se sujetar~n a reglas sobre calificaci6n -

procesal de las pruebas, sino, que las apreciar~n en conciencia~ 

(30) Carnclu.tti, Crancesc.o. Sistemas de Derecho Proceoal Civil. Traducción 
de Alcalá Zamora y Senties Melenso. Buenos Aires. 1964 .. p. 745 
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En relaci6n al sistema de la libre apreciación el cu&l es

tamos exponiendo y según !Os estudios realizados por Chiovenda, 

tiene su origen en el Derecho Romano; y nos explica lo anterior 

en las siguientes líneas: 11 El Principio de que la prueba va e!!, 

caminada a formar libre convicci6n del Juez, el cu~l debe sacar 

su decisión de la concienzuda observaci6n y valoraci6n de los -

hechos; es esencial.mente Romano 11
• (31) 

En la doctrina, algunos autores identifican el sistema de 

la libre apreciación de la prueba, con el sistema de la sana --

critica para valorar la misma. 

Hay otros autores como Niceto Alcala zamora Castillo, que 

sostienen: 11 Que no debe confundirse dichos sistemas, por que -

el sistema de la libre convicci6n no absorbe ni se identifica -

con el sistema de la sana crítica; por las siguientes razones: 

En primer lugar, la posibilidad de fundamentar una sentencia --

sin llevar a cabo una apreciaci6n razonada para ello, y el exp~ 

diente se utiliza todos los dias y en todas partes (por el me--

nor esfuerzo que supone) con sustituir el an&lisis critico por 

el resumen descriptivo de la prueba valorada luego, según con--

ciencia y segundo, la existencia de formas libres de convicci6n 

pura como las que se dan en el jurado y en los Tribunales de --

(Jl) Chiovenda, Giusepe. La Idea Romana en el Proceso Civil Moderno. Revis 
ta General de Derecho y Jurisprudencia. Tomo IV. UNAM. MCxico. 1963.
P• 168 
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honor". (32) 

Ahora bien, en cuanto a la libertad existente en las jun-

tas para apreciar en conciencia las pruebas, es una facultad s2 

berana de las mismas. 

Examinado el sistema llamado de la Prueba Legal o Prueba -

Tasada, y que consiste en que el Juez, al valorar las pruebas -

rendidas, debe remitirse a la Ley, la cu41 enuncia el valor de 

todas y cada una de las pruebas; en otras palabras, el Juez, -

debe sacrificar su criterio personal, actuando únicamente como 

aut6mata de la Ley. 

Con propiedad, podemos decir que el Juez en ~ste sistema -

de valoración de las pruebas, no valora las mismas, en ningún -

momento y sólo vierte las pruebas, ofrecidas por las partes, en 

el molde establecido por la Ley, para saber el valor que la mi~ 

ma les da. 

En opinión de Carnelutti, le parece de gran ventaja éste -

sistema y al efecto manifiesta: .11 oue la valoraci6n de ciertas 

pruebas hechas por la Ley en el sentido de que respecto a unas, 

no se pued~ desconocer y respecto a otras, no se puede recono--

(32) Alcala Zamora y Castillo, Idem. p. 32 
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cer la eficacia por parte del órgano jurisdiccinal de un lado, 

incita a las partes a proveerse en los límites de lo posible, -

de pruebas eficaces y as! facilita el desenvolvimiento del pro

ceso, y por éso las estimula a abstenerse de la pretención o de 

la resistencia, en los casos en que la una o la otra no estén -

apoyadas por pruebas legalmente eficaces, cuando menos las im-

pulsa a la composici6n del litigio sin proceso". Y como justi

ficaci6n nos dice Carnelutti: "Que lo que el Sistema pierde en 

justicia, lo recupera en certeza". {33) 

Considero que el proceso laboral, tiene por meta o fin la 

justicia social y, precisamente no estoy de aucerdo en la forma 

de valorar las pruebas en cuanto al sistema de la prueba legal 

o prueba tasada; porque le encomienda al juzgador otra tarea, 

no propia de un Juez; esto es, lo vuelve un autómata, y en todo 

caso el trabajador, mejor dicho la clase trabajadora, por su -

falta de preparación, sus escasos recursos económicos y la desi 

gualdad que hay entre el patrón y la clase obrera; nunca podría 

alcanzar la justicia social, porque nunca se podría proveer de 

los medios de prueba que la Ley indica toda vez que, el patrón 

con la abundancia de sus recursos tanto culturales como económi 

cos, atropellaría a la clase obrera, con toda clase de argucias 

y patrañas allegándose y ·fabricando toda clase de pruebas. 

(33) Carnelutti. Op. cit. p. 472 
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El tercer sistema de apreciaci6n de las pruebas, es el si~ 

tema mixto, el cuál, convina el sistema de la libre apreciaci6n 

y el sistema de la prueba tasada; con la finalidad de resolver 

el problema. 

Surge éste sistema como una reacci6n a los extremos que -

postulan los sistemas anteriormente enunciados. Este sistema -

por ser poco usual en nuestro derecho y carecer de interés, por 

tanto, lo agoto con estos conceptos. 

Los sistemas anteriormente expuestos, se relacionan entre 

si en virtud, de la valoraci6n de las pruebas en el proceso. TQ 

dos ellos, presentas convenientes e inconvenientes creando as! 

un problema que la doctrina no ha podido resolver, siendo las -

legislaciones las autorizadas a escoger el sistema conveniente 

a sus diferentes jurisdicciones. 

Con el fin de hacer resaltar la diferencia escencial que 

hay entre la prueba observada dentro de un proceso laboral, - -

frente a la prueba observada en los diversos procesos jurt~icos 

para lo cu~l, transcribo a continuación, el criterio que susten 

ta el maestro Trueba Urbina, con relación a la teor1a de la - -

prueba, criterio alcu~l me adhiero .• 

"La prueba laboral tiene una fisonom!a propia que la dis--
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ditingue de la civil, penal, administrativa y fiscal, en cuanto 

a su estructura y funci6n en el proceso, pese a .la débil oposi

ci6n de inconveniencia del separatismo a que se refieren algu-

nos procesalistas con fines de unificaci6n, sin tomar en cuenta 

la distinci6n radical que existe entre el proceso comGn, civil, 

penal, administrativo, en una palabra burgu~s, que se contem-

pla a través de las garant!as que se consignan en la parte dog

mática y orgánica de la Constituci6n pol!tica; frente al proce

so social distinto a aquél que se estructura en la Constitu- -

ci6n social, que comprende las reglas procesales del articulo -

123 y del 27, para el proceso del trabajo, y de la seguridad s2 

cial o agraria; derechos que por su naturaleza eminentemente -

social, se distinguen de los demas". 

"En efecto, frente a tan radical distinci6n, proveniente -

de las normas constitucionales, las pruebas en la jurisdcci6n -

del trabajo no están sujetas a ninguna arquitectura t~cnica ni 

conformaci6n ritualista para producir eficacia, a.m§s de que su 

valoraci6n en conciencia implica inobservancia de formulismo j~ 

rídicos; en tanto que las pruebas en las demás jurisdicciones 

emanadas de la Constituci6n política, están sujetas a princi- -

píos estrictos, pues precisamente en la parte final del artícu

lo 14, que es base y esencia de la jurisdicci6n común, se disp~ 

ne que en los juicios del orden civil la sentencia definitiva 

deber~ ser conforme a la letra o a la interpretaci6n jurídica -
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dela Ley y a falta de ésta se fundar! en los principios genera

les del Derecho; por lo que dentro del proceso deben de obs_er

varse tambi~n durante el desenvolvimiento del mismo las disposi 

cienes de la ley, que corresponden a un procedimiento estricto, 

sin tendencia social, sino simplemente para aplicar !Os princi

pios generales del derecho que son los que fortalecieron hasta 

antes de la expedici6n de nuestra Constituci6n, la ciencia jur! 

dica burguesa. De aqu! que la teoria general de las pruebas a 

que se han referido civilistas, penalistas y administrativistas, 

esta al margen y separada por completo de la teoría de las prue 

bas que emergen del art!culo 123 de la Constituci6n, en su par

te genuinamente social plenamente identificable sin que se pue

da confundir con las pruebas de otros procesos que por ninguna 

raz6n o motivo de orden doctrinario puede estar por encima del 

texto de nuestra carta Magna. Por otra parte es posible que la 

teorta que combate el separatismo se funde en legislaciones la

borales de otros países y en las doctrinas de sus procesalistas, 

especialmente en los casos de Alemania e Italia, en que los con 

flictos de trabajo se han llevado nuevamente a la jurisdicci6n 

civil como consecuencia del poder absoluto del régimen capita-

.lista amparado en principios democr~ticos. Por tanto, la zona 

procesal individualista es distinta de la zona procesal social, 

cuyas diversigencias no s6lo son estructurales sino formales". 

Las ideas y conceptos que expone el maestro Trueba, son la 
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interpretaci6n mas clara y concisa tanto de nuestra Constitu- -

ci6n Pol!tica, como de la Ley Federal del Trabajo con su car4c

ter eminentemente social. 

Contin6a el maestro Trueba exponi6ndonos sus ideas y con-

ceptos sobre el tema: •En conclusi6n, frente a dos ciencias t.Q. 

talmente distintas, la ciencia procesal burguesa, cuya base - -

esencial es la bilateralidad de las partes en el juicio, y la -

ciencia procesal social cuya esencia es la disparidad de las -

propias partes, en funciOn tutelar del litigante d~bil, el tra

bajador, tanto el derecho procesal general como el derecho pro

cesal social tienen que ser necesariamente distintos, no s6lo -

en sus principios fundamentales, sino en la reglamentaci6n, en 

la teoria del proceso y la teoría de la prueba; por ello la -

teor!a de cada uno de ~stos procesos son distintos y no pueden 

quedar comprendidas dentro de una teoría general. De ahí la -

distinci6n que hacemos entre la teoria general del proceso que 

comprende todos los enjuiciamientos ya sean civiles, penales, -

administrativos, y la teoría general del proceso social que co~ 

prende los procesos laborales, agrarios y de la seguridad so- -

cial, en concordancias con las estructuras jurisdiccionales di!!, 

tintas que se consignan en nuestra Constituci6n, de manera que 

cada proceso tiene ideologías, sujetos y territorios distintos, 

de donde resulta evidente que la teoría especifica de la Prueba 

Laboral frente a las otras pruebas, es autónoma y corresponde -
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' do menos a la luz de nuestra Constituci6n Polttico - Social de 

1917". 

Estamos de acuerdo con las teortas ideadas elaboradas y 

expuestas por el maestro Trueba, en cuanto a la autonomía de la 

prueba en materia social, toda vez que, la prueba laboral debe 

tener flexibilidad, y tutelar a la parte d~bil en un proceso, -

en virtud de que en.la secuela del proceso, en ningGn momento -

hay paridad siendo la clase obrera, la que carece de bienes ta~ 

to económicos corno culturales para tener a sú alcance los me- -

dios probatorios correspondientes para en caso de un litigio, -

acreditar la procedibilidad de sus acciones hechas valer. 

ContinGa el maestro Trueba, :Todos los que hasta hoy se -

han ocupado de la prueba en el proceso del trabajo, las contem-

plan a la luz de la ciencia procesal burguesa, recurren a los -

tratados de derecho civil o penal o a los que en particular se 

refieren a la prueba judicial. Los propios tribunales del tra-

bajo la manejan con sentido tradicional; sin embargo, la prue

ba laboral no sólo por su característica, sino por su naturale-

za, es distinta de la civil o la penal, ya sea que se trate de 

una confesión, de un testimonio, o de un peritaje. La prueba -

laboral tiene un carácter social que no tiene ni la civil ni la 

penal, pues su contenido está estrechamente ligado a su función 
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que es distinta una de las otras, en continente y contenido". 

Efectivamente los tratadistas al disertar sobre el tema, -

recurren a documentarse en textos que examinan el problema a la 

luz de la ciencia tradicional, ya que hay muy poco material pa

ra documentarse en cuanto a la tendencia social que qs caracte

rística esencial del proceso laboral; a mayor abundamiento, 

los tribunales, en nuestro caso, Las Juntas de Conciliación y 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje no aplican la Ley Federal 

del Trabajo, con apego a la Constitución que actualmente nos r! 

ge, ésta es la de 1917. En atención a lo ~nterior, debemos lu

char por hacer conciencia en cuanto a la interpretación y apli

cación de La Constitución General de la RepGblica como de la 

Ley Federal del Trabajo, en cuanto tutelan a la clase débil. 

Nos relata el multicitado tratadista, 11El sentido social 

de la prueba laboral lo reviste de cierta sencilles encaminada 

a justificar independientemente de su sentido literario, a las 

acciones sustantivas de los trabajadores, ya que la prueba que 

justifica excepciones patronales, en nada. difiere de la civil -

por la función patrimonial que representa. Por ejemplo la pru~ 

ba laboral del trabajador para comprobar su relación laboral y 

el cumplimiento de sus deberes sociales (Art. Jo. de la Ley), -

no requiere de la rigidez de la prueba para comprobar la inexi~ 

tencia de la relaci6n o el despido; porque la primera es la --
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expresi6n sin !!neas jur!dicas para seguir viviendo del salario 

o de la indemnización y la segunda, para condenar al trabajador 

a morir de hambre juntamente con su familia". 

ºEn consecuencia, la prueba laboral tiene una naturaleza -

social b~sica para el trabajador, en tanto que para el empresa

rio o patrón, es secundaria en razón de sus intereses patrimo-

niales que tienen distintos valores de los humanos". 

Siendo el maestro Trueba uno de los pilares maximos del de 

recho social, una vez más transcribo una cita que nos obsequia: 

"La teor.t.a de la prueba laboral no puede incluirse en la teor!a 

general del proceso, por las·mismas razones que no puede comp_ren 

derse el proceso laboral, agrario y de la seguridad social, deg 

tro del proceso comGn del derecho pGblico, ni siquiera en sus -

líneas más generales, porque la teor!a general del proceso, fo!:, 

ma parte de la Constituci6n Pol!tica (Arts. 13, 14, 16, 17, 10), 

y los otros procesos están encuadrados dentro del capítulo so-

cial de la Constituci6n (Arts. 27 y 123), de manera que la gran 

divisi6n entre el proceso común y el proceso social, radica .en

tre nosotros, en fuentes fundamentales, con los textos de nues

tra Constitución Política-Social, por consiguiente, la teoría -

de la prueba laboral integra la teoría del proceso del trabajo 

y ambas forman parte de la teoría general del proceso social 11
• 

( 34) 

(34) Trueba Urbinn. Op. cit. pp. 376 y 377 
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En efecto, tal como hago resaltar en el inciso b), de éste 

capitulo, hay una teoría general de la prueba, que rige con to

dos sus principios que tienen carácter universal y constante p~ 

ro frente a esa, o mejor dicho a esa teor!a general de la prue

ba, hay una teoría de la prueba, respecto del derecho social -

cuando menos dentro de nuestro sistema jur1dico, y esa teoría -

de la prueba social, está amparada por los art!culos 27 y 123 -

de nuestra Carta Magna y tiene alojo en la teoría general del -

proceso social. 

Nosotros la gente joven, debemos hacer resaltar ésta dife

rencia, a fin de que las generaciones posteriores gocen de una 

justicia social plena; y no s61o las generaciones posteriores, 

sino que es un compromiso nuestro para con la Patria, el reinv!, 

dicar los derechos que pertenecen a la clase trabajadora, clase 

trabajadora a la que debo el realizar el presente trabajo de t~ 

s!s; y digo que debo, porque mi progenitor a gran orgullo, ha 

pertenecido y pertenece a ella, y es asi como con conocimiento 

de causa, dedicar! la parte que me corresponde a lograr, que -

ese núcleo base de nuestra estructura social, obtenga los bene

ficios que la lucha social,, procura arrancar a la decadente so

ciedad burguesa de nuestros días. 

di.- LI\ PRUEBA EN EL DERECHO LABORAL. 
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Es oportuno hablar, tal como advertimos al iniciar el pre

sente trabajo que, al mencionar la palabra Prueba, la relacion~ 

mas con la Ciencia Jurídica Procesal, y con mas raz6n tratando

se especificamente de la prueba en el Derecho del Trabajo, para 

lo cual, enfoco la investigaci6n del proceso laboral. 

El Derecho del Trabajo, nacido del art!culo 123 Constitu-

cional, está formado o lo integran dos clases de normas: una -

de carácter sustancial y otras de carácter procesal, ambos es~ 

cimenes, pertenecen o descienden del Derecho Social. 

La prueba en Derecho Laboral, en virtud del carácter So- -

cial de dicho Derecho, difiere totalmente, de la prueba en ge

neral, esto e"s, difiere de la prueoa que se aporta en su proce

so Civil, Penal, Administrativo, etc., que son de orden pQbli-

co. 

La prueba laboral, por su car6cter eminentemente Social, -

no se rige en cuanto al principio de igualdad de las partes; 

esto, es natural, en virtud de que obreros y patrones, en la v! 

da no son iguales; asimismo, la prueba es un proceso laboral, 

no tiene una funci6n jur1dica, como en el proceso de orden pfi-

blico, sino que la prueba laboral tiene una funci6n social. 

En el proceso laboral, rige el principio de la inversi~n -
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de la carga de la prueba en favor del trabajador, toda vez · que 

el patr6n, tiene m!s facilidades y recursos probatorios. 

Con el fin de no salir del tema, y ubicarme sobre lo que -

pretendo aportar o criticar, expondré en forma sumaria, los te

mas que tratarA en la secuela de §ate trabajo, hasta llegar a -

las conclusiones. 

Primeramente, hemos tratado de dar una idea del concepto -

prueba, en general, posteriormente, enfoco dicho concepto al -

campo laboral, exponiendo los medios de prueba id6neos y enfoc~ 

dos admitidos en Derecho Laboral, haciendo resaltar que, en ni~ 

gGn momento dentro de un proceso laboral, hay paridad en las -

partes (patrones y clase obrera) , concluyendo en proponer una -

reforma en materia laboral, en relaci6n a la prueba y a los me

dios de prueba por parte del trabajador, tal como lo prescribe 

el artículo 123 Constitucional, con su pensamiento social e 

ideal reivindicatorio, que posteriormente haremos mención. 



C A P I T U L O III 

BPEC'lOS Y ALCAHCES DE LA RBSCISIOH DE TRABAJO 

a) Rescisi6n de la Relaci6n de Tralv.ljo con y sin Responsabil.! 
dad para el Patr6n 

b) Causales de Rescisi6n 

c) Rescisi6n de la Relaci6n de Trabajo con y sin Responsabil.! 
dad para el Trabatirador 

d) Causales de Rescisi6n 
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EFECTOS Y ALCJIHCES DE LA RESCISION DE TRABAJO 

. Los autores modernos de derecho del trabajo consideran que 

en nuestros d!as no puede hablarse de un contrato de trabajo en 

t~rmino de la concepci6n contractualista cl~sica, por no const! 

tuir el mero consentimiento de las partes la base de la rela- -

ci6n que se establece entre ellas, sino la realizaci6n material 

del servicio, ya que es hasta el momento en que el obrero lo -

ejecuta cuando surgen para el trabajador y el patrono los dere

chos y obligaciones correlativas, independientemente del acuer

do a que hubieré llegado, por prevalecer las condiciones que f! 

ja la ley, sobre las que pudieran estipular los interesados. 

Ello en raz6n de que en derecho del trabajo puede resultar nula 

una imposición que se establezca, si su fijaci6n no se ajusta -

al precepto legal aplicable. Esta situación no se encuentra en 

ninguna otra rama jurídica, por imperar lo que hayan convenido 

las partes al llegar a un acuerdo determinado, al ser éstas - -

quienes manifiestan su voluntad de manera expresa, sin substi-

tuirse la ley a dicha voluntad. Lo esencial en el contrato in

dividual de trabajo es la protección ot~rgada al trabajador y -

no la causa que pueda dar origen a la relación jurídica. De 

ah! que se prefiera hoy el concepto relación de trabajo, m~s 

acorde con la realidad social. 



-70-

a).- RESCISION DE LA RELACION DE TRABJIJO CON Y SIN RESPON

SABILIDAD PARA EL PATRON. 

Han sido los doctrinarios franceses quienes han fijado la 

doble naturaleza juridica del concepto 11 contrato•, como rela- -

ci6n jurídica sujeta a un determinado estatuto y como reglamen-

tación determinante de ciertas relaciones jurídicas. En su ca-

lidad de relación juridica el contrato queda siempre sujeto a -

un estatuto regulador de un cambio de prestaciones; esto es, -

algo que pasa del patrimonio de una persona al patrimonio de -

otra distinta. En cambio, como reglamentación, el contrato se 

propone Gnicamente el equlibrio de tales prestaciones con una -

sola excepción, la referente a la prestación de servicios prof~ 

sionales, rn~s propia del derecho del trabajo que del derecho e! 

vil. (35 ¡ 

Para el pensamiento francés es aqu! donde puede encontrar

se el or!gen de la relación de.trabajo, pues interviene en ella 

un principio nuevo no contemplado en el simple cambio de prest~ 

ciones: la dignidad humana, principio que se traduce en un con 

junto de bases mínimas para que el hombre que trabaja pueda con 

ducir una existencia decorosa, en armonía con los valores de --

que es portador el hombre. "El derecho del trabajo, no puede -

(JS) Campillo Camarilla, D. Apuntamientos de Derecho Procesal Civil. Qui!!. 
ta Edición. Editorial PorrGa. México. 1985. p. 268 
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admitir la tesis de que el trabajo humano sea una mercancía y -

tampoco puede aceptar que se le trate como a las cosas que es--

t~n en el patrimonio de los hombres, ni es posible concebir la 

relaci6n jurídica de trabajo corno un cambio de prestaciones, y 

al derecho del trabajo como la norma que busca el equilibrio de 

las prestaciones, pues el derecho del trabajo contempla, no el 

cambio de prestaciones, sino a la persona humana". (36) 

Sin desconocer la existencia del derecho individual de tr~ 

bajo, en cuanto conjunto de derechos y obligaciones que derivan 

para el trabajador y el patrón, del hecho de la prestación del 

servicio; a la relación de trabajo debe conced~rsele hoy plena 

autonomía por dos razones esenciales: una, porque en toda rel~ 

ci6n de trabajo si bien resulta indispensable la voluntad del -

trabajador, como ya se dijo, no es siempre necesaria la volun--

tad del patr6n; otra ~arque la relación de trabajo surge del -

servicio en s1, cualquiera que haya sido la voluntad de las pa~ 

tes. 

La distinción entre contrato individual de trabajo y rela

~i6n de trabajo obliga a investigar el papel que desempeña el -

acuerdo ~e voluntades con el objeto de precisar si la relación 

de trabajo, formada sin la concurrencia de la voluntad del tra-

bajador o del patrono, es válida en nuestro derecho. Ello nos 

(36) De la Cueva, Mario. Legislación Mexicana del Trabajo. Sexca Edición. 
Editorial Porrún. México. 1986. p. 278. 
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conduce al an~lisis de los caracteres de una y otra para encon

trar la soluci6n correcta. 

Existe pues, una diferencia entre los contratos de Derecho 

civil y los de Derecho del Trabajo. En los primeros, los efec

tos jur1dicos se producen por el sólo acuerdo de las partes a -

contrario de lo que acontece en los de trabajo en que es neces~ 

ria que se inicie el cumplimiento de la obligación. Nos dice -

De la Cueva que "por eso es necesario distinguir el contrato de 

la relación de trabajo y que el primero, o sea el simple acuer

do de voluntades para la prestación de un servicio, no sea sino 

la condición para que el trabajador quede enrolado en la empre

sa del patrón, enrolamiento que a su vez determina la formación 

de la relaci6n de trabajo y consecuentemente, la producci6n de 

los efectos normales que el derecho del trabajo atribuye, me-

nos al contrato, cuanto a la prestaci6n del servicio. Asienta 

además qUe "el origen de la relación de trabajo ha perdido -

el car&cter contractual que, si bien subsiste en algunos ca-

sos, es sin duda en los de menor importancia. La noci6n de ·-

contrato debe pues, substituirse por la de enrolamiento o engan 

che, seg(tn la cual el trabajador, sea aceptando las condiciones 

fijadas por el patrono o bien discutiéndolas con ~l, o bien f~

nalmente con el concurso de la voluntad del sindicato titular -

del contrato colectivo, entra a prestar el servicio en las con

diciones fijadas por el convenio, por la ley o por el contrato 
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colectivo". (37) 

Para el legislador mexicano de 1931 contrato individual de 

trabajo era "aquel por virtud del cual una persona se obliga a 

prestar a otra, bajo su direcci6n o dependencia, un servicio 

personal mediante una retribución convenida". definici6n aban

donada por el legislador de 1970, para quien la prestaci6n de -

un servicio no es consecuencia de un acuerdo de voluntades en-

tre un trabajador y un patrono, sino la relación que se establ~ 

ce en la ejecución de cualquier trabajo, al amparo y protección 

de la ley, por ser ésta la que fija los derechos y obligaciones 

de las personas que intervienen en la mencionada relación. 

En nuestro pais ha sido el doctor De la Cueva quien con m~ 

yor interés defendió el concepto relaci6n de trabajo en la nue

va ley. para él mientras la expresi6n contrato implica siempre 

un acuerdo de voluntades para llegar a él y contiene un sentido 

patrimonial ligado a las cosas que est~n en el comercio, la re

laci6n de trabajo corresponde a la m~s amplia protecci6n que m~ 

rece la energía humana, ya que el trabajo no es un articulo de 

comercio sino base de la moderna teoría de los derechos humanos. 

Es la prestaci6n del servicio subordinado lo que da vida a la -

relaci6n entre trabajador y patrono, pues mientras el contrato 

(37) De la Cueva, Mario. Op. cit. p. 282 
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individual de trabajo constituye un estatuto subjetivo y estát! 

co, debido a que quedan inmovilizadas las prestaciones que se -

establezcan, por ser expresión de voluntad de las partes, la r~ 

lación de trabajo constituye, en cambio, un estatuto que se in

tegra con un conjunto de normas que contienen derechos humanos 

irrenunciables, mismos que se incorporan a las prestaciones ca~ 

venidas sin importar la causa de su origen". (38) 

Ahora bien, era importante asentar lo anterior para poder 

adentrarnos al motivo de nuestro estudio, que es la rescisión -

de la relación de trabajo con y sin responsabilidad para el pa

trón, ya que el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo enurn~ 

ra diversas causas especificas por las que el patr6n puede res

cindir el contrato de trabajo, sin incurrir en responsabilidad; 

pero esta enumeración no es limitativa, pues la Qltima de las -

fracciones del propio articulo señala también causas an6logas a 

las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera 

graves y de consecuencias semejantes. Este sistema parece per

fectamente justificado, pues el legislador no puede prever to

dos los diferentes actos que el trabajador puede realizar en la 

negociaci6n y que ocasionen graves transtornos, tan serios como 

los que fueron objeto de consideración especial, en las dem~s -

fracciones del citado artículo, mismas que ser6n estudiadas en 

(38) De la Cueva, Mario. ~dem. p. 284. 
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el siguiente inciso del presente capitulo. 

b).- CAUSALBS DB RBSCISION. 

Las encontramos en el articulo 47 de la Ley Federal del -

Trabajo, que a la letra dicen: 

Artículo 47: Son causas de rescisi6n de la relaci6n de -

trabajo sin responsabilidad par~ el patrón: 

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

que lo hubiere propuesto o recomendado con certif i

cados falsos o referencias en los que se atribuyan 

al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de 

que carezca. Esta causa de rescisi6n dejará de te

ner efecto despu~s de treinta dias de prestar sus -

servicios el trabajador. 

II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en fa! 

tas de probidad u honradez, en actos de violencia, 

amagos, injurias o malos tratamientos en contra del 

patr6n, sus familiares o del personal directivo o -

administrativo de la empresa o establecimiento, sa! 

vo ·que medie provocación o que obre en defensa pro

pia. 
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III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañe-

ros, cualquiera de los actos enumerados en la frac-

ción anterior, si como consecuencia de ellos se al-

tera la disciplina del lugar en que se desempeñe el 

trabajo. 

IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra -

el patr6n, sus familiares o personal directivo o a~ 

ministrativo, alguno de los actos a que se refiere 

la fracción II, si son de tal manera graves que ha-

gan imposible el cumplimiento de la relaci6n de tr~ 

bajo. 

v. Ocasionar el trabajado~ intencionalmente, perjui- -

cios materiales, durante el desempeño de las labo-

res o con motivo de ellas, en los edificios, obras, 

maquinaria, instrumentos, materias primas y dem~s -

objetos ·relacionados con el trabajo. 

VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla 

la fracci6n anterior siempre que sean graves; s!n 

dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la ca~ 

sa tínica del pe.rjuicio. 

VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia.o de~ 
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cuido inexcusable, la seguridad del establecimiento 

de las personas que se encuentran en él. 

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales en el establ~ 

cimiento o lugar de trabajo. 

IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricaci6n o 

dar a conocer asuntos de carácter reservado, con -

perjuicio de la empresa. 

X. Tener el trabajador más de tres faltas de asisten-

cia en un periodo de treinta d1as, sin permiso del 

patr6n o sin causa justificada. 

XI. Desobedecer el trabajador al patr6n o a sus repre-

sentantes, sin causa justificada, siempre que se -

trate del trabajo contratado. 

XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preven

tivas o a seguir los procedimientos indicados para 

evitar accidentes o enfermedades. 

XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de 

embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico 

o droga enervante, salvo que, en este último caso, 
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exista prescripci6n m~dica. Antes de iniciar su -

servicio, el trabajador deberá poner el hecho en c2 

nacimiento del patr6n y presentar la prescripci6n -

suscrita por el m~dico. 

XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador 

una pena de prisi6n, que le impida el cumplimiento 

de la relaci6n y de trabajo, y 

XV. Las an~logas a las establecidas en las fraccionesa11 

teriores, de igual manera graves y de consecuencias 

semejantes en lo que al trabajo se refiere. 

El patr6n deberá dar al trabajador aviso escrito de la f~ 

cha y causa o causas de la rescisi6n. 

El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, y 

en caso de que ~ste se negare a recibirlo, el patr6n dentro de 

los cinco d1as siguientes a la fecha de la rescisi6n, deber& h~ 

cerlo del conocimiento de la Junta respectiva, proporcionando a 

~sta el domicilio que tenga registrado y solicitando. su notif i

caci6n al trabajador. 

La falta de aviso al trabajador o la Junta, por si sola 

bastar~ para considerar que el despido fue injustificado. 
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Y así tenemos que, la fracción I se refiere al engaño qu~ S 
sufra el patrón porque el propio trabajador y el sindicato le -

-!5 hubieren atribuido capacidades de las que carezca. La causa d~ 

~·-· rescisión deber4 hacerse dentro de los 30 días siguientes al -- ¡¡a 
inicio de la relaci6n de trabajo, que es cuando se contempla e~ t; .. 
periodo de prueba. lia.I :¡ 

Algunas legislaciones extranjeras han tratado de evitar --

que el patr6n aproveche como motivo para despedir a un trabaja

dor la supuesta inhabilidad de él, estableciendo un término de 

prueba en el que el trabajador demuestra su aptitud en el ofi--

cio. 

La Suprema Corte de Justicia no ha aceptado el contrato de 

prueba, bas~ndose en el artículo constitucional 123, fracci6n -

XX~I, diciendo qu.e es una renuncia a los derechos del trabaja-

dar, puesto que seria una condici6n suspensiva del contrato de 

trabajo y que éste existe y tiene sus efectos desde que comien-

za la prestación del servicio. 

De hecho existe en M~xico un t~rmino de prueba, y m&s aún, 

est& aprobado por la Ley del Trabajo, el cual dice que el pa--

trón podr~ rescindir, sin responsabilidad para él, el contrato 

de trabajo cuando el trabajador o el sindicato que lo recomien-

da lo hayan engañado con certificados o referencias falsas en -

los que se atribuyan al trabajador aptitudes o capacidades de -

""' 
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las cuales carezca. 

Muy razonable ser!a que se aceptase la celebraci6n de con

tratos a prueba, por una sola vez y con términos que variesen -

segGn las profesiones u oficios; así el patr6n podría selecci2 

nar a sus trabajadores y éstos, tendrían la seguridad de su ap

titud para tal o cual trabajo. 

Por lo que podemos afirmar que en este caso surge el dere

cho a despedir por el engaño de que es víctima el patr6n, la -

simple inhabilidad del trabajador puede dar lugar a la termina

ción del contrato del trabajo de acuerdo con la parte final de 

la fracci6n IV del articulo 53; as! pues, el derecho a despe-

dir nace por la falsedad de los certificados o por la falta de 

aptitude~ o facultades del trabajador, habiéndose dicho en las 

referencias, que tiene dichas aptitudes o facultades. 

La fracción II se refiere al hecho de que el trabajador in 

curra, durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en 

actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en 

contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o a~ 

ministrativo de la empresa o establecimiento . 

. La probidad debe entenderse como la rectitud, la hombría -

de bien, la decencia en el obrar, la lealtad, de tal modo que -

una falta de probidad no implica necesariamente la comisión de 
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un delito contra la propiedad. El trabajador que con sus actos 

o con sus expresiones, dentro del trabajo, pero en relación con 

terceros, desprestigia a la empresa a la que presta sus servi-

cios, es un individuo falto de probidad. El trabajador que co

bra el salario por realizar un trabajo determinado y en lugar -

de hacerlo se dedica a actividades diferentes para su provecho 

personal o de terceros, comete una falta de probidad; el trab~ 

jador que informa falsamente a sus superiores y los induce a ig 

currir en errores que pueden crear conflictos a la empresa o 

acarrearle perjuicios es un trabajador falto de probidad, ya 

que el hombre que es desleal no es probo. 

La fracci6n III se refiere a las ofensas a compañeros de -

trabajo; hemos indicado corno el obrero debe respeto y obedien

cia a su patr6n, pero también debemos entender por desprenderse 

as! de la disposición que comentamos, que el trabajador est4 -

obligado a guardar la consideración debida a sus compañeros de 

trabajo, pues adem4s de reflexiones de tipo social, que al res

pecto pueden hacerse referentes a principios de solidaridad, -

creemos que siendo el centro de trabajo una especie de pequeña 

sociedad en que conviven diversos individuos, deben reconocerse, 

expresa o t4citamente, normas de conducta para las relaciones -

entre ellos. 

La fracción IV se refiere a las ofensas al patrón fuera --
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del trabajo. Se toman en cuenta los actos que se cometen fuera 

del servicio y son de tal manera graves que hagan imposible el 

cumplimiento de la relaci6n de trabajo. 

Las fracciones V y VI se refieren a que el trabajador oca

sione perjuicios. Esto sera siempre en forma intencional, tam

bi~n se configura la causa de rescisi6n cuando los citados per

juicios, aunque no intencionales, sean graves y que no habiendo 

dolo s1 exista una negligencia tal, que ella sea la causa única 

del perjuicio. 

Cualquier daño o perjuicio al equipo de trabajo, edificios, 

maquinaria, materia prima y en general, cualquier objeto rela-

cionado con el trabajo, da lugar al despido justificado; puede 

ser muy pequeño el daño, de todas maneras ser~ causa de despido 

si el patr6n demuestra la intención por parte del trabajador P!!. 

ra causar el perjuicio. En este caso el daño no se causa con -

intención, pero si por negligencia, entendiéndose por negligen

cia el simple descuido del trabajador, haciendo lo que no debe 

hacer o dejando lo que debe hacer para evitar el daño; pero en 

este caso el daño debe ser grave, en cada caso concreto habr! -

de analizarse la gravedad del daño. 

La fracción VIII se refiere a comprometer la seguridad del 

establecimiento o empresa, son actos de sabotaje, que es dif!--
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cil de probar, por ser dolosa. Aunque el daño no se realice, -

la simple posibilidad de que ponga en peligro las instalaciones 

o las personas permite al patr6n despedir al trabajador cuando 

haya de por medio un descuido inexcusable. 

Por su parte la fracción VIII se refiere a actos inmorales, 

es principalmente a cuestiones de sexualidad o sea que, est~n -

relacionadas con ellas, ya que s! no fuera así implicaría la c2 

misión de un delito, por lo que debemos entender por inmorali-

dad, para los efectos de la Ley Federal del Trabajo, el hecho -

de asumir una conducta que se a~arte d~ lo que en un lugar y en 

un momento determinado, la comunidad acepte como buenas costum

bres. 

La fracción IX se refiere a la revelación de asuntos rese~ 

vados. En toda empresa hay determinados documentos que, sin -

ser precisamente secretos, contienen informaciones o planes cu

ya publicidad puede acarrear perjuicios a los patrones. No se 

trata de actos indebidos o inconfesables, a los que re refiere 

en esa docurnentaci6n, sino de estudios econ6micos, fiscales, l~ 

borales o t~cnicos e informaciones que el patr6n debe conservar 

en reserva, por lo que revelar cualquier t~cnica que se aplique 

en el trabajo, cualquier asunto de car~cter reservado o hacer -

competencia al patr6n, hace incurrir al trabajador en la causal 

de despido que se comenta. 
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La fracci6n X se refiere a las faltas de asistencia. El -

trabajador, est~ obligado a presentarse puntualmente a sus lab2 

res y a no faltar a ellas sin permiso del patr6n, en esto radi

ca en gran parte, el cumplimiento del contrato de trabajo, la -

inasistencia por uno o dos dias puede sancionarse con relativa 

severidad, pero la repetici6n de esa falta por m~s de tres ve

ces en un per!odo de treinta d1as, da lugar a la rescisión de -

la relación de trabajo, por lo que con respecto a esta fracción 

la Corte ha cambiado de criterio; originalmente sustent6 el de 

que tres y media faltas, trat~ndose de jornada discontinua, - -

eran m~s de tres faltas al trabajo; con posterioridad modific6 

ese criterio para señalar que, en todos los casos, m6s de tres 

faltas era un t~rmino equivalente a cuatro faltas1 posterior-

mente la Corte retorno a su criterio original, raz6n por la que 

tres y media faltas en jornada constituyen cau~a para un despi

do justificado. 

La fracci6n XI se refiere a la desobediencia. La subordi

naci6n es caracteristica esencial de la relaci6n de trabajo, i~ 

plica desde luego, el sometimiento del trab~jador a las Ordenes 

del patr6n, de tal modo que si el primero se niega a acatar los 

mandatos que recibe del segundo, no puede hacer otra cosa la -

ley sino considerar perfectamente clara la causal de rescisi6n 

del contrato, no tan s6lo como un incumplimiento a las obliga-

cienes inherentes al mismo por el trabajador, sino también como 
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una sanci6n que el patr6n tiene perfecto derecho de imponer, 

pues si el patr6n tiene el ·derecho de mandar y el trabajador el 

deber de obedecer, la indisciplina resulta ser una de las fal-

tas m~s graves que no pueden tolerarse, ya que la desobediencia 

debe relacionarse con el trabajo para el cual el trabajador fue 

contratado. Tampoco ~abr& desobediencia si el trabajador se -

niega a realizar el trabajo contratado con causa justificada. 

Las fracciones VIII y XII se refieren a hechos de la misma 

naturaleza, de la seguridad del establecimiento, cabe advertir 

que el legislador ha reconocido a la seguridad un extremo valor, 

cuando permite al patr6n rescindir el contrato de los trabajad~ 

res que se rebelan contra el cumplimiento de las medidas preven 

tivas. Actitudes tolerantes o encubridoras en materia de segu

ridad, son traiciones a intereses superiores, tanto de los tra

bajadores en su conjunto, como de los patrones. 

La fracci6n XIII se refiere al estado de embriaguez al pre 

sentarse al trabajo. Es útil indicar que ·el estado anormal pro 

veniente de la embriaguez o demás causas antes señaladas, no r~ 

quiere para su comprobaci6n el que sea constatado por un médi--

co. 

Se ·refiere la fracci6n XIV que haya una sentencia ejecuto

riada que ya no se pueda atacar a través de ningún recurso ni -
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del juicio de Amparo, por no haber interpuesto esto a tiempo, -

también se considerar§ ejecutariada cuando han sido agotados -

los recursos el Juicio de Amparo. Si se trata de una pena que 

imponga privaci6n de libertad, es porque la sentencia ha sido -

dictada en un juicio del orden penal. Finalmente, la pena de -

privaci6n de libertad no es causa de despido cuando el trabaja

dor puede concurrir a su trabajo. Tal cosa acontece cuando el 

trabajador purgue su pena teniendo la c§rcel como casa para do~ 

mir y pasar los fines de semana, pero pueda salir a la calle a 

cumplir con su trabajo, como en los casos de preliberaci6n. 

La rescisi6n de la relación de trabajo, aan cuando pueda -

llevarse a cabo, el patr6n cae en la responsabilidad que sanci2 

nan las fracciones XXII del articulo 123 constitucional y los -

artículos 48 y 50 de la ley; consistente en 3 meses de salario, 

el importe de los salarios caidos y ademas la responsabilidad -

del conflicto, que consiste en 20 días de salario por cada año 

de servicio, si se trata de contrato por tiempo indefinido1 si 

se trata de contrato por tiempo definido y no excediera de un -

año, una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad 

del tiempo de servicios prestados, si exce.diera de un año una -

cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses ·por e.l pr,! 

mer año y 20 días por cada uno de los siguientes años en que hu 

biere prestado servicios el trabajador, cuando el patr6n no 11~ 

ve a cabo el aviso a que se refiere la ley. 
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e).- RESCISION DE LA RELACION DE TRABAJO CON Y SIN RESPO!f. 

PONSABILIDAD PARA EL TRABAJADOR. 

En el despido justificado o injustificado de un trabajado~ 

ya que se trató en este trabajo la relación laboral individual, 

se hace referencia al derecho civil y derecho laboral, ya que -

es como confundir entre retiro y rescisión del contrato. 

Retiro.- Es toda aquella acción que tiene el trabajador de 

acuerdo a la ley, cuando sus derechos han sido violados por el 

patr6n, que deber~ ejercitar dentro del t~rmino de 30 días a -

partir del momento de la violación, el ejercicio de esta acción 

es optativa para el trabajador. 

Rescisión.- Es un acto unilateral del patrón o del traba

jador para dar por extinguida la relación laboral individual, -

por causas imputables al trabajador o al patr6n, o sea, una de 

las partes provoca la extinci6n de las relaciones laborales. 

Cabe el siguiente comentario; el trabajador puede deman-

dar el pago de la indemnizaci6n o la reinstalaci6n. Si demanda 

el pago de indemnizaci6n, lo que equivale a la conformidad con 

el despido, pero no a que éste haya sido justo, al obtener lau

do favorable al trabajador tendr~ derecho a que se le pague por 

indemnizaicón el importe de tres meses de salario m~s los sal~ 
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rios caidos o vencidos que son los que corren desde el momento 

del despido hasta el d1a en que el trabajador reciba la indemn!. 

zación. Si el trabajador demanda el cumplimiento del contrato, 

es decir, la reinstalación, si el laudo le es favorable canden~ 

rá al patrón a darle al trabajador su contrato y a pagarle los 

salarios desde la fecha del despido hasta la fecha de la reins

talación, con los incrementos que hayan sufrido en el puesto de 

que se trate. Se recomienda celebrar contrato por tiempo deteE 

minado con el trabajador que sustituye a otro que haya sido de!!_ 

pedido; si el trabajador despedido demanda el pago de indemni

zación, el sustituto adquiere la planta de inmediato, pero si -

demanda la reinstalación, si el trabajador pierde el juicio, el 

sustituto causaría planta en ese momento, pero si lo qana, te!:_ 

mina el contrato temporal del sustituto en el momento mismo de 

la reinstalacion. 

di.- CAUSALES DE RESCISION. 

El articulo 51 de la ley señala diversas causas por las -

que un trabajador puede rescindir el contrato de trabajo, te-· -

niendo derecho a que se le indemnice de acuerdo con el articulo 

so. 

La fracci6n V se refiere al hecho de que no reciba el obr~ 

ro el salario correspondiente en la fecha y lugar convenidos o 
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acostumbrados. Tambi~n se señala en la fracción IV como causa 

de rescisión, que el patrón reduzca el salario del trabajador. 

La fracci6n II se refiere a las faltas de probidad por par 

te del patrón, sus familiares o dependientes, o en actos de vi2 

lencia, amenazas, injurias, malos tratamientos u otras an~logas, 

en contra del trabajador, o de su cónyuge, padres, hijos o her

manos, ya sea que esas faltas se cometan en el servicio como -

fuera de a. 

Por lo .que es conveniente transcribir el art.tculo 51, que 

a la letra dice; 

"Art!culo 51; Son causas de rescisión de la relación de -

trabajo, sin responsabilidad para el trabajador: 

I. Engañarlo el patrón, o en su caso, la agrupación p~ 

trona! al proponerle el trabajo, respecto de las 

condiciones del mismo. Esta causa de rescisi6n de

jar~ de tener efecto despu~s de treinta d!as de 

prestar sus servicios al trabajador. 

II. Incurrir el patr6n, sus familiares o su personal d! 

rectivo o administrativo, dentro del servicio, en -

faltas de probidad u honradez, actos de violencia -
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amenazas, injurias, malos tratamientos u otros an4-

logos, en contra del trabajador, c6nyuge, padres, -

hijos o hermanos. 

III. Incurrir el patr6n, sus familiares o trabajadores,

fuera del servicio, en los actos a que se refiere -

la fracci6n anterior, si son de tal manera graves -

que hagan imposible el cumplimiento de la relaci6n 

de trabajo. 

IV. Reducir el patr6n el salario al trabajador. 

v. No recibir el salario correspondiente en la fecha -

o lugar convenidos o acostumbrados. 

VI. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el pa 

tr6n, en sus herramientas o útiles de trabajo. 

VII. La existencia de un peligro grave para la seguridad 

o salud del trabajador o de su familia, ya sea por 

carecer de condiciones higi~nicas el establecimien

to o porque no se cumplan· las medidas preventivas y 

de seguridad que las leyes establezcan. 

VIII. Comprometer el patr6n, con su imprudencia o descui-



-91-

do inexcusables, la seguridad del establecimiento o 

de las personas que se encuentre en €1, y 

IX. Las an~logas a las establecidas en las fracciones -

anteriores, de igual manera graves y de consecuen-

cias semejantes, en lo que al trabajo se refiere. 

Para concluir diremos que, el patr6n tambi6n debe ajustar

se a la probidad en el trato con sus trabajadores. Por ello, -

su falta de probidad que está incluida en todas las fracciones 

de este articulo, da lugar a que el trabajador rescinda el con

trato con derecho a las indemnizaciones que determina el art!cB_ 

lo 50. As1 pues, si el patrón despide y el trabajador demanda 

el pago de la indemnización el patr6n puede ser condenado al p~ 

qo de tres mese9 de salarios caidos, pero si el trabajador res

cinde por culpa del patr6n, tendr~ derecho a la indemnización -

que establece el citado artículo 50, o lo que es lo mismo, a una 

indemnización más cuantiosa. 
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CAPITULO IV 

EFECTOS Y ALCANCES DE LA FRACCION II 

DEL ARTICULO 47 

Hablar sobre cualquier tema de derecho es interesante y -

ameno, porque siempre hay algo que debemos aprender e investi--

gar, pero siempre debe haber una inclinaci6n hacia cierta rama, 

hacia cierto tema en especial, a donde vayan encaminadas nues--

tras pequeñas experiencias, nuestros gustos y anhelos, es por -

eso que esencialmente nos agrada la rama del Derecho Laboral. y 

dentro de 61, el tema de la Relaci6n de Trabajo y e1 Contrato -

Individual de Trabajo, desarrollando lo que significa cada uno 

de estos conceptos, sus semejanzas y diferencias, ast como ana

lizando sus elementos, su contenido, corno se· pueden terminar en 

un momento dado estas situaciones y ver qué posici6n toma nues-

tra Legislaci6n Mexicana actual y tratar de analizar el concep-

to ya m~s profundo de la Relaci6n de Trabajo que trata la Ley -

Federal del Trabajo. 

a) Concepto de Contrato Individual de Trabajo y de Rela-

ci6n de Trabajo en Nuestra Legislaci6n: 

Si la· prestaci6n de servicios presume la existencia del -

contrato de trabajo, entonces resulta clara la distinción entre 
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aquella y éste; de modo que la relación de trabajo constituye -

una situación real e independiente del contrato, que es tan só

lo en nuestro derecho una formalidad. La relación de trabajo -

no es otra cosa que la i~corporación del obrero a la empresa, -

originada por la prestaci6n del servicio y el pago del salario. 

En la Ley Federal del Trabajo, el articulo 22 habla del trabajo 

de los menores de 14 y mayores de esta edad y menores de 16 - -

años, el artículo 23 de los mayores de 16. En el artículo 26 -

se señala que todo contrato de trabajo deber4 constar por eser! 

to de acuerdo con los artículos 24 y 25, y se haran por lo me-

nos dos ejemplares de los cuales debera quedar una en poder de 

cada parte. Los artículos 24 y 25 hablan del contenido del ca~ 

trato escrito. Por su parte el articulo 26 se refiere a los c~ 

sos en que el contrato puede ser verbal, los siguientes articu

les hablan de la forma de probar los contratos escrito y verbal 

del contrato celebrado por trabajadores mexicanos para la pres

tación de servicios fuera del pais y fuera de la residencia ha

bitual del trabajador. También se refieren a que la falta de -

contrato escrito no privar~ al trabajador de los derechos que -

le concede esta Ley y esa falta es imputable al patr6n, que se 

debe cumplir siempre con la formalidad de firmar un contrato -

concertado, que los contratos de trabajo y las actuaciones no -

causan ningan impuesto, pero dichos contratos obligan a lo ex-

presamente pactado y a sus consecuencias. 



-94-

En el artículo 40 se menciona que ºlos trabajadores en ni!! 

gún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de -

un año". 

El artículo 32 dice 11 el incumplimiento de las normas de 

trabajo por lo que respecta al trabajador solo da lugar a su 

responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse - -

coacci6n sobre su persona 11
• 

Para r~afirmar lo que hemos expuesto, o mejor dicho para -

verlo desde el punto de vista de nuestra ley actual, acerca de 

las obligaciones del patrón y del trabajador; claro que única-

mente ser~ en lo concerniente a la relaci6n de trabajo, aún - -

cuando la menciona en su artículo 46 al decir: "El patrón y el 

trabajador podrán rescindir en cualquier tiempo la.relación de 

trabajo por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad'! 

En cuanto a las obligaciones de los patrones tenemos: 

En las negociaciones agrícolas, industriales, mineras o -

cualquier otra clase de trabajo, los patrones están obligad~s a 

proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiéni

cas por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio 

por ciento mensual catastral de las fincas. Si las negociacio

nes estuviesen situadas dentro de las poblaciones y ocuparen un 
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nGmero de trabajadores mayor de cien, tendr~n esta obligación. 

Tener las instalaciones higiénicas con todas las segurida

des posibles para la mayor garantía de los trabajadores. Tomar 

todas las medidas necesarias para evitar toda clase de acciden

tes y tener las medicinas indispensables para los primeros auxi 

líos. Debiendo dar a viso a las autoridades de cada accidente 

que ocurra en la negociación. 

Cubrir las indemnizaciones por los accidentes de los trab,!. 

jadores con motivo del trabajo o a consecuencia de él·y por las 

enfermedades profesionales que los mismos contraigan en el tra

bajo que ejecuten o en el ejercicio de la profesi6n que desemp~ 

ñen. 

Proporcionar oportunamente a los trabajadores los Gtiles, 

instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo -

convenido, debiendo darlos de buena calidad y reponerlos tan -

luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se 

hayan comprometido a usar herramienta propia. 

En las negociaciones agr!colas, industriales, mi~eras o de 

cualquier otra clase estarán obligados los patrones a estable-

cer y sostener escuelas elementales en beneficio de los hijos -

de los trabajadores, cuando dichas negociaciones est~n situadas 
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a más de tres ki16metros de las poblaciones y siempre que el n.Q. 

mero de niños en edad escolar sea mayor de veinte. 

Cuando la población fija de un centro rural de trabajo ex

ceda de 200 habitantes, deber~ destinar un espacio de terreno -

no menor de 5,000 metros cuadrados para el establecimiento de -

mercados públicos, edificios para los servicios municipales y -

centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a 

una distancia no menor de 5 kilómetros de la población mas pró

xima. 

Conceder a los trabajadores el tiempo para el ejercicio -

del voto. Permitirles faltar a sus labores para desempeñar una 

comisión accidental o p~nnanente de su sindicato o del Estado -

siempre que le avisen con la oportunidad debida y que el número 

de los trabajadores no sea tal que perjudique la buena marcha -

del establecimiento. 

Cumplir las disposiciones del reglamento interior de trab~ 

jo. Guardar a los trabajadores la debida consideraci6n; abste

niéndose del mal trato de palabra o de obra; expedir gratuita

mente al trabajador cuando lo solicite y al separarse de una em 

presa un testimonio escrito relativo a sus servicios; proporci2 

nar local seguro para la guarda de los instrumentos y atiles de 

trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que aquellos de-

ban de permanecer en el lugar en que prestan los servicios, sin 
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que sea lícito al patrón retenerlo a t!tulo de indemnización, -

garantía o cualquier otro. El registro de instrumento_s o úti-

les de trabajo debera hacerse siempre que el trabajador lo soli 

cite. 

Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo -

que pierda cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa -

del patr5n. Permitir la inspecci5n y vigilancia que las autori 

dades del trabajo practiquen en su establecimiento. 

Proporcionar al sindicato un lugar desocupado si lo solíci 

tan, en los centros rurales de trabajo; cobrando la renta ca- -

rrespondiente. Hacer las deducciones que por cuotas sindicales 

ordinarias soliciten los sindicatos. Asimismo hacer las deduc

ciones de cuotas ordinarias para la constitución y fomento de -

las cooperativas y cajas de ahorro formadas por los trabajado-

res sindicalizados. 

Cuando los patr~nes teng!n m&s de cuatrocientos trabajado

res, pero menos de dos mil, deber& sostener en forma decorosa -

la especializaci6n de uno de sus trabajadores o uno de los hi-

jos de estos. Cuando sean mas de dos mil deber& sostener tres 

pensionados en las mismas condiciones indicadas. 

Llevar a cabo los reajustes de acuerdo con las estipulaci2 
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nes del contrato colectivo. 

En los lugares en donde existan enfermedades tropicales o 

endémicas, proporcionar a sus trabajadores los medicamentos pr2 

filácticos que determine la autoridad sanitaria del lugar y en 

los cortes de piedra, cantera, minas de arena, hornos de calci

naci6n basalto y f4bricas de cemento, observar los reglamentos 

de policia y seguridad expedidos por la Secretaría de Trabajo y 

Previsi6n Social. 

Por otro lado las obligaciones de los trabajadores se res~ 

men así: 

Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del p~ 

tr6n o su representante, a cuya autoridad estarán sometí-

dos en todo lo concerniente al trabajo. Ejecutar éste con 

la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, 

tiempo y lugar convenidos. Restituir al patrón los mate-

riales no usados y conservar en buen estado los instrumen

tos y útiles que les haya dado para el trabajo. 

Observar buenas costumbres durante el servicio; prestar -

auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por 

siniestro o riesgo inminente pe!igren las personas o los -

intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo. Ob--
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servar las disposiciones del reglamento interior de trab~ 

jo. Integrar los organismos que establece la Ley. Some

ter- las diferencias que tengan con los patrones en materia 

de trabajo a dichos organismos. Someterse a un reconoci-

miento m~dico al solicitar el ingreso o durante el servi-

cio, si lo quiere el patr6n. 

Comunicar al patrón o a su representante, las observacio-

nes que hagan para evitar daños y perjuicios a los intere

ses y vidas de sus compañeros y patrones. 

Guardar los secretos t~nicos, comerciales y de fabricaci5n. 

observar las medidas preventivas e higi~nicas que acuerden 

las autoridades competentes y las que indiquen los patro-

nes para la seguridad y protección personal de los obreros. 

Desocupar Qentro del t~rmino de quince dias desde la fecha 

en que terminen los efectos del contrato de trabajo ·1as c~ 

sas que les hayan facilitado los patronos. Este t~rmino -

ser~ de un mes para los campesinos y mineros y cwnplir con 

todas las dem~s obligaciones que les imponga esta ley y el 

contrato individual del trabajo. 

Para concluir diremos que en la Ley nos hace una diferen-

cia entre contrato individual y relaci6n de trabajo Y al efecto 
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dice en su artículo 20: 11 Se entiende por relaci6n de trabajo, 

cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestaci6n de -

un trabajo personal subordinado a una persona, meidante el pago 

de un salario. Contrato de trabajo, cualquiera que sea su far-

ma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se 

obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado median

te el pago de un salario". Y en su articulo 21 dice: "Se pre

sume la existencia del contrato y de la relación de trabajo en

tre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe 11
• 

En los siguientes artículos se habla en algunos, de rela-

ción de trabajo contrato de trabajo, y en la mayoría de ellos, 

se habla indistintamente de contrato o de relaCi6n, refiriéndo

se a todos los conceptos que hemos tratado en el contrato indi

vidual de trabajo a que se refiere la Ley actual, simple y sen

cillamente cambiando un poco en el orden de menci6n y en la re

dacci6n. 

b) Concepto de Terainaci6n del Contrato Individual de Tr.!!. 
bajo como Consecuencia de la Relaci6n de Trabajo: 

La terminación es la imposibilidad material de que las Pª!: 

tes restituyan las prestaciones derivadas del contrato de trab~ 

jo, da ocasi6n a que, aún trat§ndose de los contratos nulos de 

pleno derecho~ alguno o algunos de los efectos derivados del --
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mismo contrato, tengan de cumplirse. La disolución del contra

to, con la desaparición del acto y de sus efectos, en los t~rmi 

nos en que lo entiende el Derecho Coman, no puede concebirse -

trat~ndose del contrato de trabajo. De aqu1 que la disoluci6n 

del contrato lo mismo provenga de nulidad, de incumplimiento, -

de revocación, no sea distinta en cuanto a sus efectos, de la -

extinción de las obligaciones, ya derive de imposibilidad de -

ejecutar, ya de cumplimiento de los compromisos, cualesquiera -

que sean las formas jurídicas de aquál o de prescripci6n. El -

mismo, nos señala como causas para terminar el contrato, las -

que señala el arttculo 53 de la Ley Federal del Trabajo. 

Como nos dice nuestra Ley que las relaciones de trabajo -

pueden ser para obra o tiempo determinado o por ti~mpo indeter

minado a falta de estipulacines expresas, la relaci6n será por 

tiempo indefinido si se termina la materia del trabajo o simpl~ 

mente se concluye éste, dejará de subsistir el contrato. Si es 

a tiempo fijo cuando se cumpla el término acabarS el contrato y 

si es para obra determinada concluir& el contrato cuando haya -

sido realizada dicha obra. 

Pero hay otras causas de conclusi6n del contrato indivi- -

dual y que ser~n analizadas a grandes rasgos, se90n las opinio

nes de diversos tratadistas. 
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No se analizarán la suspensión y la rescisión del contrato, 

puesto que se producen realmente por faltas cometidas por cual

quiera de las partes, que impiden la continuación normal de la 

relación de trabajo. 

El Licenciado Euquerio Guerrero, nos señala los motivos --

por los que puede terminar el contrato y que se encuentran esp~ 

cificados en el art!culo 53 de la Ley Federal del Trabajo. 

11 La primera causa se refiere, como es común que ocurra en 

todos los contratos, al mutuo consentimiento de las partes". En 

este caso se acudirá a los Tribunales del Trabajo para celebrar 

ante ellos el convenio por el que se de término al contrato. De 

no ser así es conveniente levantar ante testigos un acta hacie~ 

do constar la voluntad de ambas partes para terminar el contra-

to". (39) 

También se terminar~ el contrato por las causas estipula-

das en él. Se deber~ atender a que las cl~usulas que se estip~ 

len sea posible que se cumplan {art!culo 34) . 

Otra causa es la muerte del trabajador Y como ya dijimos, 

cuando se termine la obra cuando se trate de contrato para obra 

{39) Guerrero, Euquerio. Manual de Derecho del Trabajo. Décima Primera Ed.! 
ción. Editorial Porriía. México. 1984. p. 150. 
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determinada (artículo 53, fracción II). 

En el caso de industrias extractivas se considera como ªª.!! 

sa de terminación el agotamiento de la materia objeto de aque-

llas (art!culo 434, fracci6n III). 

Se menciona también la rescisión·de contrato, aunque esto 

parece no ser del todo adecuado, ya que por sí misma la resci-

sión origina la terminación del contrato (art!culo 646}. 

Otra causa de terminación es· el cierre total de la empresa 

o la reducción definitiva de los trabajados (artículo 433). 

Cuando exista un estado de quiebra o de liquidación judi-

cial, el síndico podrá suspender las actividades de la negocia

ción, siguiendo los procedimientos legales correspondientes a -

dichos juicios (articulo 434). 

Señala la fracción IV del articulo 53 que el contrato ter

minará por incapacidad física o mental de cualquiera de las pa~ 

tes o inhabilidad manifiesta del trabajo, que hagan imposible -

el cumplimiento del contrato o la continuación de la empresa -

(art!culo 434). 

El caso fortuito o la fuerza mayor trunbi€n origina la ter-
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minación del contrato (artículo 434, fracci6n I). 

Como causas de terminación del contrato individual de tra

bajo las señaladas por el artículo 53 de la Ley Federal del Tr~ 

bajo a que ya hicimos mención, especifica que: pueden formarse 

tres grupos de las causas individuales de terminación: el lº -

comprende la muerte del trabajador y nada hay que decir sobre -

él; El 2° se compone de aquellas causas de terminación que op~ 

ran autom~ticamente, o sea, sin acto especial del empresario y 

son: el mutuo consentimiento y la conclusión de la obra objeto 

de la relación de trabajo. El Jer. grupo se forma por la cau-

sal prevista en el artículo 434. 

La terminación de las relaciones de trabajo como su nombre 

lo indica, produce la disolución de los vínculos jurídicos y, -

en consecuencia, desaparecen, para el futuro, los derechos y -

obligaciones de trabajadores y patronos. 

La violaci6n de los principios que se han analizado produ

ce diversas responsabilidades: Si el empresario da por termin~ 

da alguna relaci6n de trabajo y, posteriormente y al reclamar -

el trabajador, no justifica la causa justa de terminaci5n, que

da obligado a reponer al trabajador en su empleo o a pagarle -

una indemnizaci6n. 



-los-

La Ley exige, en difentes hipótesis, la previa autoriza- -

ción de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en consecuencia, 

el cierre de una empresa, efectuado con violaci6n de esa regla, 

es il!cito y, necesariamente produce responsabilidad. El empr~ 

sario queda obligado al pago de los Galarios de sus trabajado-

res hasta tanto obtiene la autorización correspondiente (art!c~ 

lo 48). 

Por lo que se ha dicho se ver~ que las formas o causas pa

ra terminar el contrato son las que señala el ya mencionado ar

tículo 53 de la Ley Federal del Trabajo. 

Al hablar de la terminación de ~sta y de sus causas sólo -

lo haremos encuanto hace a la Doctrina Alemana, ya que de los -

tratadistas mexicanos ninguno trata lo respectivo a dicha term.!, 

nación. 

La relación laboral se da por terminada por los siguientes 

motivos: 

a) Por acuerdo de las partes contratantes; 

b) Si se babia concertado por un tiempo determinado, al -

expirar dicho tiempo no hace falta fijar un plazo de-

terminado, sobrentendiéndose, si la duración de la re

lación laboral se desprende de la misma naturaleza y -
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y de los fines del trabajo para ambas partes, sí una -

vez transcurrido el tiempo fijado la relaci6n laboral 

es seguida por el trabajador a sabiendas y sin oposi-

ci6n del patr6n, se considerar~ que ha sido renovada -

por tiempo ilimitado; 

e) Por fallecimiento del trabajador, puesto que la prest~ 

ci6n laboral va unida a su persona. Por el contrario 

al fallecer el patr6n, la relaci6n laboral pasa a los 

herederos; 

d) Por rescisi6n que puede ser pronunciada por ambas par

tes. Es el motivo de extinci6n del contrato más fre--

cuente; 

e) Cuando un trabajador a raíz de un examen de aptitud se 

queda voluntariamente en el ejército. 

De otra parte no habrá motivo para concluir la relaci5n 1~ 

boral: 

a) Si el trabajador pierde su capacidad laboral, en este 

caso la conclusión solamente podr~ ser alcanzada por -

v!a de rescisión; 

b) Si el trabajador es llamado al servicio militar, la r~ 

lación laboral queda provisionalmente en suspenso míen 

tras dure el servicio; 
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e) Por el concurso de acreedores sobre la fortuna del pa

tr6n. Aqu! tienen ambas partes contratantes el dere-

cho de denunciar el contrato. 

Si una relaci6n laboral ha sido denunciada, no importa por 

cu~l de las partes, el trabajador tendr4 un derecho inalienable 

a que se le conceda un tiempo libre adecuadamente ·pagado para -

buscar otra colocaci6n. 

Al concluir la relaci6n laboral el trabajador puede exigir 

del patr6n un certificado por escrito. En caso de rescisi6n e§_ 

te derecho puede hacerse valer desde el momento mismo de esa 

rescisi6n. En dicho certificado se indicar~ siempre la natura

leza y duraci6n de la relaci6n laboral. A petici6n del trabaj~ 

dar, el certificado puede extenderse a la conducta y a las pre~ 

taciones. En este caso tendr4 que ser vertdic~. Independient!!, 

mente de extender el certificado, el patr6n está obligado fren

te al trabajador a darles a otros patrones referencias sobre ~l, 

que .se atengan a la verdad. 

Los derechos y deberes mutuos desaparecen por principio al 

finalizar la relaci6n laboral. Si ~sta ha terminada a causa de 

edad o a causa de invalidez del trabajador, éste no tendr~ nin

gGn derecho a subsidio frente a su patr6n, de no mediar un 

acuerdo especial suplementario: aqui entra en funciones el Se-
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guro Social. Sin embargo, en muchos casos, los patrones con e~ 

presas de capacidad de producci6n, conceden a su personal que -

pierda la capacidad laboral, al cabo de un cierto tiempo de seE 

vicios en la empresa, una ayuda suplementaria aparte de las 

prestaciones de la Seguridad Social. 

Cierto es que el patr6n tiene por principio libertad de d~ 

cidir sí concede una pensión de retiro, reserv&ndose así el de-

recho a revocar tal concesión; no obstante est! sometido a 

ciertas obligaciones juridicas. As!, por el principio de la -

igualdad de tratamiento que ya hemos mencionado, se le prohibe 

que excluya de las prestaciones a determinados trabajadores, -

sin una justificación objetiva, tampoco deber& ejercer abusiva-

mente del derecho a una eventual revocación. 

Si efectivamente se paga la pensión de retiro, a pesar de 

haber terminado la relaci6n laboral propiamente dicha, seguir~n 

existiendo obligaciones jurídicas entre los interesados que en

cierra en sí la obligación para el trabajador de guardar fidel!. 

dad al patrón, absteni~ndose de medidas que puedan perjudicarle. 

En casos de violaciones graves del deber de fidelidad, el pa- -

trón estar~ en su derecho de negarse a seguir pagando este ret!. 

ro. Si la empresa viene a parar a una situación de emergencia, 

el beneficiario del retiro tendrS. que conformarse en virtud del 

deber de fidelidad, con que se reduzca cuando no suspenda, el -
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retiro eventualmente. 

e) Estudio Analitico de la Fracci6n II del Articulo 47 de 

la Ley Federal del Trabajo 

Para iniciar el presente inciso es necesario establecer lo 

que nos señala la fracción II del articulo 47 de la Ley Federal 

del Trabajo y que a la letra dice: 

11 II.- Incurrir el trabajador, durante sus labores, en fa.!_ 

tas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, inj~ 

rias o malos tratamientos en contra del patr6n, sus familiares 

o del personal directivo o administrativo de la empresa o esta

blecimiento, salvo que medie provocaci6n o que obren en defensa 

propia". 

Para abordar el tema debemos establecer para que se encua

dre la conducta de sus actos del trabajador, coincidentemente -

con la causal que establece la fracción en comento, debe ser -

realizado por Aste durante las labores. Ahora bien debemos en

tender que durantes sus labores, equivale a decir durante el -

tiempo en que el trabajador est~ trabajando, lo que se traduce 

en la idea de jornada de trabajo, sea ésta en tiempo ordinario 

o extraordinario, y aún en el d!a de descanso, sea semanal u -

obligatorio. 
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Aunque, nosotros abrigamos dudas respecto a la validez de 

la interpretación gramatical que puede hacerse acerca del terna 

que estamos tratando. Y esto es así porque resulta intrascen-

dente cuando menos en muchas ocasiones, que el trabajador real! 

ce el acto dentro o fuera de las labores. Así, por ejemplo, r~ 

sulta igual proferir una injuria al patrón durante la jornada 

de trabajo que cinco minutos después de concluida, sobre todo -

estando dentro del centro de trabajo. Honradamente hablando no 

vemos la razón por la que la injuria ~ea causa de despido en el 

primer caso y no lo sea en el segundo. 

La siguiente cuestión que involucra la fracción en estudio 

es la relativa al concepto de probidad. considerando que la pa 

labra probidad significa rectitud de animo, hombria de bien, i~ 

tegridad y honradez en el obrar. Por lo tanto, pues, debemos -

considerar como causa de despido justificado, toda conducta as~ 

mida por un trabajador contraria a la rectitud de &nimo, a la -

hombría de bien, a la integridad y a la honradez en el obrar, -

aunque no haya ninguna lesión de car&cter patrimonial, la probi 

dad no admite grados y es indivisible; de aquí resulta que el 

d~spido es justificado y se extiende a los dos contratos cele-

brados con un trabajador, cuando éste viole alguno de los dos. 

Al lado de esta causal de falta de probidad, la ley se re

fiere a la honradez, y tal parece que lo hace considerando con 
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igual significado pues al usar la 11 u" como substitutiva de la -

conjunción disyuntiva 11 0 11
, no parece decir otra cosa; sin emba~ 

go, nosotros estamos de acuerdo en que son dos conceptos disti.!! 

tos si bien se emplean, a veces, como si fueran sin6nimos, aun

que en realidad toda falta de honradez implica falta de probi-

dad, pero ésta puede presentarse también en diversas maneras. 

Ahora bien, corresponde analizar los actos de violencia y 

tomando en consideración que el bien juridico que tutela la ca~ 

sal de rescisión por actos de violencia, amagos, injurias o ma

los tratamientos, es el deber de respeto derivado de la obliga

ción de observar buenas costumbres durante el servicio, segan -

se consignan en la fracci6n VII del articulo 134 de la Ley. 

La violenc~a, como causa de despido, puede ser física o m2 

ral, en el primer caso consiste en una agresi6n directa emplean 

do la fuerza; en el segundo, en amenazas que importen peligro de 

perder la vida, la honra, la libertad o una parte considerable 

de los bienes. 

Los amagos debemos tomarlos como sin6nimo de amenaza;.en -

cuanto a las injurias o malos tratamientos, la Corte ha sido s~ 

mamente estricta al considerar como causa de rescisi6n, incluso, 

las injurias J?roferidas al patr6n por un familiar de un trabaj_!. 

dar. 
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Nosotros, por nuestra parte, no podemos estar de acuerdo -

con el criterio de la Corte, pues el familiar del trabajador no 

es sujeto de la relación laboral. Las injurias del familiar po 

drian ser causa de rescisi6n si el familiar obrara por instruc

ciones del trabajador y quedara probada, en juicio, dicha cir-

cunstancia. Las injurias, en suma, est&n presentes cuando exi~ 

te el ánimo de ofender. No es óbice para. llegar a la anterior 

conclusión el hecho de que el trabajador no se encuentre dentro 

de la jornada de trabajo. 

Como Gltimo punto a estudiar es el que se refiere a quie-

nes esta dirigida la causal en estudio y así tenernos que como -

sujetos pasivos de las causales que hemos analizado, tenemos el 

patrón, sus familiares y el personal directivo o administrativo. 

con vista a la enumeraci6n anterior y tomando en cuenta -

que segan el articulo 10 de la Ley, el patr6n puede ser una pe~ 

sena física o moral, nosotros pensamos que. si el patr6n es una 

persona física, los sujetos pasivos de la causal de rescisi6n -

pueden ser todos los señalados en el p~rrafo anterior, pero que 

en caso de que el patr6n sea una persona moral, los sujetos pa

sivos s6lo pueden serlo el patrón y el personal directivo o a~ 

ministrativo, pues siendo una ficción juridica la persona moral, 

Asta no ti1?ne familia. Sin embargo, y no ya en interpretaci6n 

de la fracci6n que comentamos, sino por an3lág1a, creemos facti 
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ble la rescisión por malos tratos, amenazas y otras eri perjui-

cio de los familiares de los representantes del patrón, persona 

moral, a que alude el art!culo II de la Ley, es decir, de los -

directores, administradores, gerentes y·dem!s personas que eje!: 

zan funciones de dirección o administración en la empresa o es-

tablecimiento. 

Para concluir diremos que no seria licito el despido si --

los causales ocurren cuando el trabajador es provocado u obra 

en defensa propia. Lo anterior como excepci6n que consagra la 

parte final de la fracci6n II del art!culo 14 de la Ley Federal 

del ·Trabajo. 

d) Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la -

Naci6n: 

Siguiendo la .tem!tica de nuestro estudio nos corresponde -

en este capitulo examinar la jurisprudencia, por lo que lógica-

mente, surqe una cuesti6n que tiene que resolverse previamente, 

es decir, la consistente en determinar ¿qué se entiende por ju-

risprudencia en general?, esto es, tornando esta idea en su aceE 

ci6n genérica, desde luego, atendiendo a la definici6n romana -

clásica del concepto Jurisprudencia, elaborada por Ulpiano "es-

ta es la noticia o conocimiento de las cosas humanas_y_divinas, 
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así como la ciencia de lo justo y de lo injusto". (40) 

En efecto la jurisprudencia de la Suprema Corte o del Tri-

bunal Colegiado de Circuito, que al conocer una autoridad juri~ 

diccional de los diversos casos concretos, que se le van prese~ 

tanda para resolverlos necesariamente tiene que interpretar la 

ley que sea aplicable a los mismos, hacer cohsideraciones de de-

rechos, en una palabra, tiene que verter los conocimientos jur! 

dices cientificos en la sentencia correspondiente, pues bien, -

cuando la parte jurídica considerativa de una sentencia en la -

que se presume la aplicaci6n concreta de los conocimientos juri 

dices generales que hace la autoridad jurisdiccional encargada 

de dictarla, est~ formulada en un sentido uniforme e ininterrum 

pido en varios casos especiales y particulares, interpretando -

una disposición legal determinada o haciendo una estimación 16-

gica concreta respecto de cierto punto de derecho, entonces se 

dice que hay jurisprudencia. 

Así tenemos las principales tesis jurisprudenciales y rel~ 

cionadas que se refieren al estudio, que a continuaci6n se det~ 

llan: 

Probidad, Faltas de Despido Justificado.- Basta con que -

el obrero, aun fuera de su jornada, incurra en falta de probi-

dad y honradez en contra de su patr6n, para que por tal motivo 

(40) Burgoa Orihuela, lgnacio. El Juicio de Amparo. Vigcsima Sexta Edición. 
Editorial Porrúa. Ht!xico. 1989. p. 335. 
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.se le despida justificadamente, ya que no seria admisible, jur,! 

dicamente, que s6lo durante el desempeño de sus labores tuviera 

que comportarse con probidad y honradez hacia su patr6n, y al -

concluir su jornada estuviera facultado para cometer en contra 

de 61 un acto de esa naturaleza. 

S~ptima Epoca, Quinta Parte: 

Vol. 90, p4g. 15. A.O. 6546/75.- Joaquin Medina Subikurski. 

Unanimidad de 4 votos. 

vols. 91-96, p4g. 28. A.o. 1921/76.- Carlos Heredia Cruz.-

votos. 

Vols. 19-114, p4g. 907. A.O. 5369/77.- Procurador General

de Justicia del Distrito Federal.- 5 votos. 

Vols. 115-120, p4g. 38. A.O. 2874/78.- Jos~ Santos Garza -

campos.- Unanimidad de 4 votos. 

Vols. 133-138, p4g. 52. A.O. 8085/79.- Aureo Villalba Flo-

res.- Unanimidad de 4 votos. 

Vols. 145-150, p4g. 47. A.O. 5090/80.- Carlos Herrera L6-

pez y Raúl A. Gallardo Rayguadas. 

Falta de Probidad y Honradez, Aunque no Exista Daño Patri

monial o Lucro Indebido se Puede Integrar la Causal de Despido 

por.- Por falta de probidad u honradez se entiende el no proc~ 

der rectamente en las funciones encomendadas con menguas de re2_ 

titud de ~nimo, o sea, apartarse de las obligaciones que se ti~ 
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nen a cargo, procediendo en contra de las mismas, dejando de h.!, 

cer lo que se tiene encomendado, o haci6ndolo en contra: debe -

estimarse que no es necesario para que se integre la falta de -

probidad u honradez que exista un daño patrimonial. o un lucro -

indebido, sino s6lo que se oberve una conducta ajena a un recto 

proceder. 

Amparo directo 4009/:75.- Ferrocarriles Nacionales de M~xi

co.- 2 de febre~o de 1976.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: R!, 

m6n canedo Aldrete. 

Váanse: 

Sl!ptima Epoca. 

Volumen 25, Quinta Parte, p4q. 33. 

Volumen SO, Quinta Parte, p4q. 17. 

Semanario Judicial de la Federaci6n.- Sl!ptima Epoca, Volu

men 86, Quinta Parte, febrero de 1976. Cuarta Sala, p4g. 19. 

Errores del Trabajador que no son Causa de Rescisi6n del -

Contrato de Trabajo.- La Ley Federal del Trabajo en vigor est~ 

blece la posibilidad de que el patr6n rescinda su con.,.trato de -

trabajo al obrero, cuando exista una causa justificada que imp! 

de la continuaci6n del vinculo laboral, pero tal circunstancia 

no puede darse cuando el trabajador incurre en un error que la 

misma empresa califica como intrascendencia. 



-117-

Si se acredita la existencia de una falta imputable al tr~ 

bajador destituido, pero sin trascendencia dentro de la rela- -

ci6n obrero-patronal, no puede hablarse de falta de probidad u 

honradez. 

Amparo directo 4909/75.- Salvador Raza Blancas.- 18 de no

viembre de 1976.- 6 votos.- Ponente: Jorge Saracho Alvarez. 

Semanario Judicial de la Federaci6n, S~ptima Epoca, Volu-

men 86, Quinta Parte, febrero de 1976. cuarta Sala, p!g. 17. 

Falta de Probidad Trat4ndose de Trabajador que Presta su -

Servicio en un Autotransporte.- Si un trabajador que presta -

sus servicios como cobrador en un autobfis de pasajeros, dispone 

en su provecho del importe del pasaje de un usuario, sin entre

garle el boleto respectivo, y sin hacer llegar el importe.del -

mismo al patr6n, es evidente que comete con su conducta faltas 

de probidad que llevan imbíbitas la carencia de bondad, recti-

tud de !nimo, hombr!a de bien, integridad y honradez en el 

obrar, que hacen procedente la rescisi6n de su contrato. 

Amparo directo 4594/75.- Francisco Dur4n Hern4ndez.- 26 de 

agosto de 1976.- 5 votos.- Ponente: Mar!s Cristina Salmor4n de 

Tamayo. 
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Precedente: 

Séptima Epoca: 

Volumen 59, Quinta Parte, pág. 21. 

Semanario Judicial de la Federaci6n, Séptima Epoca, Volúm~ 

nes 91-96, Quinta Parte, julio-diciembre de 1976. Cuarta Sala, 

página 27. 

La falta de esmero en el cumplimiento del deber también se 

considera falta de probidad. 

Disciplina, Responsabilidad de los Superiores por las Fal

tas de.- La circunstancia de que en la oficina a cargo de un -

trabajador existan empleados indisciplinados, no exime al jefe 

de ella de las faltas cometidas en la misma y relacionados con 

el buen funcionamiento de la oficina, pues siendo su titular, -

debe disponer las medidas suficientes para hacer que sus subor

dinados cumplan correctamente con el trabajo a realizar, de tal 

manera que si dichos empleados bajo sus 6rdenes no lo hacen, e~ 

tonces debe levantar las actas correspondientes a fin de que 

las irre9ularidad7s no se le imputen, de no hacerlo, se presume 

la existencia de falta de esmero en sus funciones, lo que indi

ca que no se est~ actuando al cuidado de los intereses de la e~ 

pr~sa. 
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Amparo directo 1074/79.- José Inés Arévalo Moreno.- 25 de 

junio de 1979.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Juan Mois~s -

Calleja Garcta. Secretario: José Hern!ndez Saldaña. 

Informe 1979. Cuarta Sala, Núm. 90, p4g. 65. 

Falta de Probidad. Desobediencia a la Orden dada al traba-

jador de registrar su salida.- La constituye.- Si al trabaja

dor se le ordena por escrito registrar la entrada y salida a -

sus labores y no obstante tal orden anicamente registra sus en

tradas, tal hecho constituye no s6lo una clara desobediencia a 

las 6rdenes del patr6n, sino incluso configura la causal de fa! 

ta de probidad, toda vez que la palabra probidad significa rec

titud de 4nimo, hombría de bien, integridad y honradez en el -

obrar, y falta al deber de probidad para su patr6n, el trabaja

dor que habiéndosele ordenado registrar la salida de sus labo-

res no lo hace, con lo que incur¡~ no s6lo en desobediencia, s! 

no qu~ asume tal actitud a fin de que su patr6n no pueda contr~ 

lar su permanencia en el trabajo. No es 6bice la consideraci6n 

consistente en que las instrucciones para registrar asistencias 

nO constituya una orden sobre el trabajo contratado, ya que to-

do lo concerniente al control sobre el tiempo que un trabajador 

debe estar al servicio del patr6n se relacionan con las obliga

ciones que el contrato impone. 
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Amparo directo 780/80.- Carlos Eduardo M. Ramirez.- 5 de -

junio de 1980.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Ma. Cristina 

Salmor!n de Tamayo. 

Semanario Judicial de la Federaci6n. Séptima Epoca. VomGm~ 

nes 133-138. Quinta Parte. Enero-junio, 1980. Cuarta Sala, p~g. 

31. 

Falta de probidad y Honradez. su Connotaci6n Laboral es -

Distinta a la Penal.- Si a un trabajador se le concede el amp~ 

ro y protecci6n de la Justicia Federal respecto de la formal -

prisi6n decretada en su contra por el delito contra la propie-

dad, ello no significa necesariamente que la conducta del mismo 

constituya una falta de probidad y honradez en la relación lab~ 

ral, pues la connotación que corresponde en la materia penal p~ 

ra los delitos contra la propiedad, es distinta de aquella a 

que alude la materia laboral para las faltas de probidad y hon

radez en que incurren los trabajadores. 

S6ptima Epoca, Quinta Parte. 

Vol. 66, p§g. 17. A.O. 4026/73.- Joaqu1n Caballero Collado. 

votos. 

"Gramatical y jurídicamente, toda intenci6n dolosa, de pa

labra o de obra que implique una ofensa a otra persona, tiene -



-121-

las caracter.1'..sticas de la injud.a; si ·el legislador estim6 que 

es motivo de rescisi6n del contrato de trabajo el que el trab~ 

jador, durante las labores, incurra en actos de violencia, ama

gos o injurias en contra de los jefes del taller o de la nego-

ciaci6n, fue suficiente que la actitud del quejoso en contra de 

su jefe inmediato haya sido contraria al principio de orden que 

debe imperar en cualquier taller durante el desempeño del trab~ 

jo, como norma que haga posible las relaciones obrero-patrona-

les bajo bases de respeto mutuo, para que pueda considerarse -

que tal actitud mereci6 el despido sin responsabilidad alguna -

para la empresa demandada 11
• 

Amparo directo 1455/60.- Lino Rosales Tapia.- 19 de octu-

bre de 1960.- 5 votos.- Ponente: Angel Carvajal. 

Injurias, Expresiones Constitutivas de, en Materia Laboral. 

Las expresiones 11 falta de escrúpulos, carencia de la mtis elemen 

tal ética administrativa e ineptitud", constituyen injurias, en 

tanto·que conllevan ~nimo ofensivo, pues ni aün en el supeusto 

de que las personas a quienes se dirijan adolecieran de tales -

defectos, ello no faculta al trabajador para expresarse del pa

tr6n o de sus superiores en esos t~rminos. 

Amparo directo 3688/75.- Ferrocarriles Nacionales de M6xi

co.- 2 de marzo de 1976.- Unanimidad de 4 votos.- Ponenete: JoE 
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ge Saracho Alvarez. 

Semanario Judicial de la Federaci6n. Séptima Epoca, Volu-

men 87, Quinta Parte, marzo de 1976. Cuarta sala,. pag. 19. 

Injurias como Causa de Despido Justificado.- Basta con que 

un trabajador, aun fuera de su jornada de trabajo, injurie al -

patrón o a sus superiores, sin que medie provocaci6n, para que, 

por tal motivo se le despida justificadamente. 

Amparo directo 3688/75.- Ferrocarriles Nacionales de Méxi

co.- 2 de marzo de 1976.- unanimidad de 4 votos.- Ponente: Jor

ge saracho Alvarez. 

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volu-

men 87, Quinta Parte, marzo de 1976. Cuarta Sala, pag. 19. 



CONCLUSIONES 

PRXKBRA La revoluci6n mexicana vino a modificar la estructura 

socioecon6mica de la naci6n, con base en el principio 

de justicia social, el cual constituye el objetivo -

fundamental de este gran movimiento. Al incorporarse 

la gran mayoria de la poblaci6n al proceso productivo 

y reconocerse que los trabajadores son los principa-

les generadores de la riqueza nacional, tambi~n se -

pugno por una mejor distribuci6n de ésta. En un rég! 

men de derecho, este proceso revolucionario tiene que 

reflejarse en las normas juridicas eñ todos sus nive

les, y a su vez, traducirse en una evoluci6n pe~anen 

te de nuestra sociedad, es decir, que se convirtieron 

en disposiciones legales las reivindicaciones que en 

el curso de la lucha anterior obtuvieron los trabaja-. 

dores y otros integrantes de la sociedad que se en- -

cuentran desprotegidos y que, con frecuencia son· obj~ 

to de explotaci6n econ6mica. 

SEGUNDA Un estado de derecho se caracteriza por contar con un 

orden jurídico, la divisi6n de poderes y el respeto a 

las garantías individuales. El orden jur!dico se co~ 

figura por un conjunto de normas en las que se deter

mina el actuar diario de las autoridades de acuerdo -
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con las facultades que se otorgan en los principios -

constitucionales o en las leyes derivadas de ellos, ~ 

asl como, la enunciaci6n de actos permisibles para -

los particulares, a fin de que se circunscriban den-

tro de la legalidad. 

TBRCERA Es asr pues que el respeto que las autoridades del E~ 

tado deben tener hacia la libertad de expresi6n, so-

bre todo cuando los gobernados emiten juicios tienden 

al mejoramiento de la Administraci6n Pública, pues no 

hay que olvidar que tanto el derecho como el Estado -

tienen como fin Ultimo lograr el bien general de los 

habitantes de un territorio en el que exista un r6gi

men de derechoi ya que consideramos que no hay igual

dad socioecon6mica y menos igualdad dentro de un pro

ceso laboral, ya que la clase obrera carece de los m~ 

dios de prueba para acreditar los hechos en que funda 

las acciones que hace valer en el proceso laboral, lo 

que le hace perder la fe en la justicia social. 

CUARTA Es nuestro deber, y así lo entendemos, el velar por -

la justa aplicaci6n de la legislaci6n del trabajo, en 

la cual, debemos designar la frialdad de sus precep-

tos, para arroparlos con la frazada de una justa apl! 

caci6n con un recto criterio, olvid&ndonos de falsos 
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egoismos para pensar únicamente en que la dignidad de 

los trabajadores y su bienestar, es el progreso de M! 

xico. 

Los Tribunales del Trabajo no cumplen la obligaci6n -

que les impone el articulo 123 de nuestra Carta Magna; 

toda vez que est6n obligados a proteger y tutelar los 

derechos de la clase obrera, procurando hacer efecti

va la Justicia Social reivindicando sus derechos al -

proletariado. Especialmente, no cumplen la obliga- -

ci6n impuesta por el precepto Constitucional; en lo -

relativo a la prueba laboral en general y los medios 

de prueba en particul.ar dentro del proceso laboral, -

en virtud de que salvo raras excepciones, aplican EL 

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LAS PARTES EN EL PROCESO, no 

teniendo en cuenta que la Prueba en derecho Laboral, 

tiene características propias y forma de desahogo es

peciales, congruentes con la naturaleza Social de los 

procesos laboralesi y al impartir justicia con base -

EN LA PARIDAD PROCESAL DE LAS PARTES, esa justicia i~ 

partida, no es justicia Social porque NUNCA PODRA HA

BER IGUALDAD ENTRE DESIGUALES. 

Proponemos fomentar en los Tribunales del Trabajo el 

cumplimiento del artículo 123 Constitucional, tal .co-
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mo fué concebido en el ~nimo y espíritu del legisla-

dor de 1917, esto es, protegiendo y tutelando en sus 

derechos a la clase trabajadora, procurando la reali

zaci6n en forma efectiva de la Justicia Social, ya -

que debe exigirse a la Oirecci6n General de Trabajo y 

Previsi6n Social, dependiente del Departamento del -~ 

Distrito Federal una exacta aplicación y cumplimiento 

de sus atribuciones, y por que n5, la creaci6n de una 

dependencia de ésta naturaleza, con car~cter Federal 

para vigilar la observancia y aplicaci6n de la Ley F~ 

deral del Trabajo, sus reglamentos y disposiciones de 

ella derivadas, en las industrias, comercios y esta-

blecimientos en toda la Federaci6n. 

SEPTIMA El despido como causal de la separaci6n del trabaja-

dor del centro de trabajo, tiene una serie de implic~ 

cienes de car&cter jurídico, econ6mico y social, im-

plicaciones que a veces resultan altamente inconve- -

nientes, por lo que debe tenerse en mantenimiento pr~ 

ventivo en la relaci6n obrero patronal para lograr -

buenas relaciones que propicien que no se presenten -

los cau.sales de despido. E independientemente y sup2_ 

niendo que se presente la causal, atendiendo en que -

no todos revisten la misma gravedad, esta decisión d~ 

be de hacerse únicamente en los casos que verdader~--
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mente lo ameriten. 

Para concluir diremos que el patr6n, en la fracci6n -

que analizamos, tiene el derecho, no la obligaci6n de 

resci~dir el contrato, y toca a €1 juzgar sobre la 

gravedad de una falta que eventualmente haga si no Ífil 

posible, cuando menos no deseable la continuidad de -

la relaci6n. 
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