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INTRODUCCIÓN 

Uno de los temas que mas han llamado mi atención de fa Ley Federal del 

Trabajo, es sin duda, el relativo a Jos. trabajadores de confianza, que en fa Ley de 

1931 se fes conoció como empleados de confianza. 

El ordenamiento en cita, contempla en el Titulo Sexto, Trabajo• Eapeciales, 

un capitulo referente a estos trabajadores, que a r•íz de I•• funciones que 

desempallan se fes ha llamadó de confianza: esta reglamentación alude 

principalmente a tres aspectos: funciones que prestan, derecho de asociación y 

pérdida de fa confianza. 

Sin embargo, uno de loa ••pectes qua bien podemos afirmar caracterizan a 

los de confianza, es fa pérdida de élla, como causa justificada que permite fa 

rescisión de fas relaciones de trabajo; disposición que nos parece inju.sta, en 

primer término, porque fa pérdida de fa confianza sólo opara por obvias razones, 

para aquellos trabajadores que tienen esa categoría y en segundo lugar, porque 

atenta contra uno de Jos principios rectores del Derecho del Trabajo, fa 

estabilidad en el amplio principio sin el cual, no tiene sustento los postulados de 

igualdad, libertad, y el trabajo como un deber y un derecho social. 

Ahora bien, si fa Ley Federal del Trabajo es reglamentaria del artículo 123 

Constitucional, y de él se desprende que sólo hay una clase de trabajadores, a 

los que sin distinción de los servicios que prestan o de la denominación que se 

fes dé, se fes aplica íntegramente los estatutos imperativos del Derecho del 

Trabajo, resulta que la reglamentación especial de los trabajadores de confianza 

••inconstitucional. 

Estas son entre otras las razones por fas que decidimos abordar el tema, 

esperando que a través de fa presente investigación podamos dilucir: ¿Cuánto 
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beneficia I• reglamentación especial• Jos trabajadores de confianza?, ¿Debe de 

eeguir vigente la pérdida de I• confianza como caiu- reaciaoria de la relación 

laboral? y, ¿La reglamentación especial de los trabajador•• de confianza es 

constitucional?. 

Para tal efecto, la investigación I• dividiré en cuatro capituios: En el 

primero, denomin•do Evolución Hiatórice del Derecho del Tr9bmjo. trai.ré loa 

•ntecedentes en M6xico; en el segundo, estudiaré la rel8Ci6n de trebmjo, tema 

que comprende una idea general de ésta, para continuar con Jos elementos 

e-nciales y los sujetos del Derecho del Trabajo; en el tareero, aludiré a las 

formas de concluir las relacionas de trabajo como son: la suspensión, rescisión y 

terminación; en el último me referiré a la pérdida de la confianza como causa 

especial ele la rescisión de las retaciones de tr•bajo, para éflo, •nelizeremos la 

reglamentación especial de los trabajadores de confianza. 

El método de estudio a utilizar en lo que se refiere a la elaboración de los 

temas materia de esta investigación, es la deducción y el análisis, por cuanto 

hace la .elaboración de conclusiones la sintesis. L• técnica es el trabajo de 

investigación documental. 



CAPITULO PRIMERO 

EVOLUCION HIST0RICA DEL DERECHO 

DEL TRABA.JO. 

"Serla altamente lntere .. nte un• exposición que •1Tancanclo de la 

Colonia llegara a la revolución de 1917; podrian aclararae muehaa dudas 

y se ponclrla de manifiesto el esfuerzo de loa virreyes y del Constituyente 

de 1917 en pro de laa el•-• laborantes. Pero -ria neceaario alargar 

damaaiado este capitulo y el lnter6s que noa gula ea exponer el derecho 

contemporéneo del trabajo."' 

El Derecho del Trabajo y el de la seguridad social tienen como 

finalidad la justicia social, cuya esencia consiste en I• garantla de la 

salud, la vida, la libertad y la dignidad del hambre. Esto quiere decir que 

el Derecho del Trabajo y el Derecho Social confirman los nuevos 

derechos del hombre, paralelos a loa proclamado• en las declaraciones 

de los derechos Individuales. · 

En ese orden de ideas, y sabiendo que México es abundante en 

conocimientos y hechos históricos, en el presente, nos evocaremos a 

mencionar los más Importantes antecedentes, para ello, hemos dividido la 

historia en cuatro etapas. 

1 De la Cueva. Mario. Derecno Mexicano del Trabajo; Décima primera edición T. I; M•x1co; Ed. 
Ponúa. S.A., 1SM!H~. ~. 92. 
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1 COLONIAL. 

En le •poce de I• Coloni• tendremos que hebler de une profunda 

lnjuatlci• hecla loa lndig-• y una explotecl6n ceal ebaoluta por parte de 

loa conquiatedorea de la Nueve Eapatle, que culmino con el sometimiento 

y eaclevitud de loa indios. 

Aai tenemos, que loa orig-• m•• remotos del Derecha del 

Trabajo comienzen a surgir durente le Colonie, en la cuel - expidieron 

une -rle de mandemlentoa conocidos como Leyes de lndlea. 

L•• Leyes de lndl•• surgieron como une necealded de tutelar a loa 

•borigenea de la brutalided y evaricia de loa eapat\olea, que dlaponian de 

6atoa cOmo =-• susceptibles de po-•16n y dominio. ''Todevi• m•s. les 

Leyes de Indias tuvieron al culdedo de eateblecer I•• -ncionea que 

hebri•n de eplice~ a quienes violaban o falteban el cumplimiento de sus 

dlapoalcionea."' 

En este documento encontremos disposiciones muy lntere-ntes, 

que, -gún la •poca, era un gran avence para loa trabajedores, pues 

aludla a una reglamentaclOn jurldlca del trabajo, contemplando 

previsiones que limitaban llÍ Jomeda, el -l•rio y el de-mpetlo de 

mujeres y nitloa: entre las principales disposiciones sobre el particular y 

.Olo como dato citere las siguientes: 

2 Castorena. J. jesüs. Manual de Derecho Obrero. Derecho Sustantivo; Sexta edición: México: 

(s.e.), 1-. -· •1. 



3 

"E• nueatre volunted y mendemoa que ningún edelentedo, 

gobemedor, ceplt•n, elcalde, ni otre persone, de c:ua1lquier eatedo, 

dlgnldect, Oficio o calld•d que sea en tiempo, y ocealón de pez, o guerra, 

eunque juata, y mendeda hecer por noa, o por quien nueatro poder 

hubiere,-• oaedo de ceutiver Indio• naturelea ... 

... Sobre que por muehea cédula•. carta• y provisiones dedaa por 

los setlorea Reyes, nueatros progenitores, e•t• ordenedo y rnandedo todo 

lo conveniente • au buen tretamiento y con-rvaclón y que no haya 

servicios personales, pues éstos loa consumen y acaban ... 

Ordenemos que lea mujeres e hijos de Indios de estancias que no 

llegen • eded de tribut•r, no -•n obligedoa • ningún trebejo ... 

. .. Encargemos y mandamos a los Virreyes y Presidentea, 

gobemadorea ... que por aua personas y I•• el• tOdos loa d•m•a ministros 

y juatlelea averigüen y ceatlguen loa excesos y agrevloa que loa Indios 

pedecleren con tal moderación y prudencle que no dejen de aervlr y 

ocuperae en todo lo neceaerio, y que tanto conviene a ellos miamos y a su 

propi• con-rvación, ejuatando en el modo de au servicio y trebejo, que 

no heya exceso ni violencia, ni dejen de ser pagados guardendo lea leyes 

que sobre esto disponen, de que tengen particuler cuidedo, que después 

del eapirltuel, ... esto lo que primero y principalmente procuren: y si lea 

pareciere que ea nece-rlo nuevo y meyor remedio, lo contreten con sus 

eudienciea y otres persones caloua del aervicio de Dios nuestro setlor y 

mlnlatroa; y con su parecer y el de las eudlencles, nos •visen para que 

proveamos lo que más convenga. 
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... Den I•• órdenes m•• convenientes, par• que los Indios ae•n 

~oa. y no les f•He co .. algun• del precio de sus jom•les, y no 

lnterveng• eng•tlo o fr•uele ... · 

... Huelguen u deac.naen el domingo... que los jom•leros oigan 

mi.. y no tr.IN!jen los dí••· de fieat• en beneficio de los eapatloles. 

aunque teng•n bul•• •poatóll~• y privilegios de au S•ntldact ... 

Encargamos • tOdaa nuestr•s juatlcl•• la buena y cuidadosa cura 

de loa indios enfermos que adolecieren en ocupación de I•• l•borea y 

tr.bajo, ora -•n de mita, o de repartimiento, en forme que tengen el 

socorro de medicines y reg•lo nece .. rio, sobre que etender•n con .mucha 

vigil•ncie ... "' 

De l•• diapoaicionea tr.nacrihla poctemoa ob-rv•r que I•• Leyes 

de lndi•• fue un noble Intento de protección hum•n. de loa Reyes 

Católicos, que no llegó • l• vid• del hombre de A.,,.ri~ y que ae 

con .. rvo virgen en viejos escritos dact• au inefi~ci• pr*ciica. 

2. INDEPENDIENTE. 

Diver-.a son I•• ~usas que convergen hacia la guerra de 

lndependenci• de México. Sin embargo, I• m•s im~nte I• 

encontremos en l• profunda inconformld•d del pueblo frente la injusticia 

aociel de loa eapatloles, que ente la ineficaci• de l•• Leyes de lndi•a, 

predominó en la Colonia. 

3Truebm Urbina. Albeno. ,Artículo 123: M6xico: (s.e.).19'3, págs. 3S..O. 
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En el periodo de I• lndependencl• encontr8mo• leyea y decretos, 

que •ún no conteniendo en el estricto aentldo dlapoalclOn •IQUf18 rellltlv• a 

un verd8dero Derecho del Treb8jo o • I•• condicione• aobnt lea cueles ae 

debi• preatmr un aervicio, al comprendi•n el eaplrltu de llbel"8ción e 

igu•ld8d aoci•I. por el que loa •utorea de I• lndependenci• ae lev•nt•rl•n 

en •nnas. 

L• concepción de loa problem•• de le lndependeucie del pueblo 

mexicano, ae trasluce en el Bando de Hidalgo d8do en le Ciudad de 

Gued•l•j•r• el 6 de diciembre de 1812, en el cuel au. •rtlculo 1º •bolle la 

eacl•vitud, loa tributos y las exacciones que reprlmlen e los indios, 

eaimiamo, Moreloa en loa Sentimiento• de le Nación, leidos el 14 de 

aeptiembre de 1813 en Chllpanclngo, en el punto 12 mencioneb8 "que 

como I• buen• ley ea superior e todo hombre, I•• que dicte nuestro 

Congreso deben aer tales que obliguen a constancia y patriotismo. 

moderen le opulencia y la lndigencle, y de tal suerte ae aumente el jornal 

del pobre, que mejore au• coatumbrea, aleje la ignorancia, le repitla y el 

hurto.·• 

La aaigneción protección de los derecho• de loa mexicanos, del 

ciud8d•no y del jomelero, ae encuentre en le proclem• libert.rie de 

Hidalgo y Moreloa. en la que reclamaron aumento de jornal y vida humana 

para loa jomeleros, principio contenido en la Constitución de AplltZingan 

de 1814, estatuto social que no tuvo efectos prácticos . 

.. De Buen Lozano. Nitstor. Derecho Clel Trabajo; Octava edición; T. 1; M6xtco; Ed. Pi>rr:Ua, S.A .• 
19111, p6g. 288. 
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Asl, • I• consummcl6n de nuestr• lndependenci• el Insurgente 

Agustin de lturbide en el Pl•n de lguele dedo el 24 de febrero de 1821, 

contempl•ba en el •rtlculo 12 I• llbert•d del tr•b•Jo. Al mismo tiempo 

surge I• necesided de creer un ordenemlento jurldico, y no es sino hasta 

el •fto de 1824 que - promulga la primer• Constltucl6n de corte 

feder.11-. edoptmndo México el régimen de repúbllce repre-ntativa, que 

sin embargo no •ludl• • dlsposlcl6n •lgun• referente • los derechos 

leboreles. 

Dur•nte los siguientes eftos notemos un• gran lnestmbllid•d polltica, 

que aunaido •I n•cimlento de la Nmci6n, no permlti6 que contáramos con 

un• estmbllidmd leglslmlv•. al respecto Néstor de Buen comem.: "No 

pmrece que I• condición del peoneje mexlceno hey• rnejormdo con la 

Independencia. Demasiado ocupados en la polltlca los gobiernos que 

suceslv•mente detent•ban el poder, viviendo segurernente, un estedo de 

•nerqul• y de lnsegurld•d social, dejeron al azar los espectos 

cornerci•les e industrl•les."' 

En e•t• sltueci6n le Iglesia juega un pepel protag6nlco y divide a 

México en dos gr•ndes grupos pollticos: los con-rvmdores, constituido 

por las cl•ses de mayores recursos y prebendas apoyados por el Clero y, 

los liberales, un grupo de intelectuales, anticlericales y ciertos miembros 

de el•- media lnsertmdos en le polltlca. 

Con les •nteriores condiciones soci•les el 23 de m•yo de 1856, 

lgnmclo Comonfort promulge el Estatuto Orgénico Provisional, que en la 

secci6n quinta, bajo el titulo de Garantlas Individuales, disponía en sus 

5 lbldem .• ~. 290. 
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•rticuloa 32 y 33 que nadie eat• obliglldo • preat•r aua -rvicio• 

personal•• por tiempo indefinido y la necealdlld del con-ntlmlento de 

plldrea. tutore• o autoridad politicm par• loa menor.a de 14' •fto• que 

de-mpell•r•n un trab•jo. 

El Congreso Constituyente de 1856 dio como reaultado la 

Constitución de 1857. L• decl•ración de derecho• de este congreso ea de 

-ntido Individualista-liberal y tuvo importmnt•• di•poalcionea rel•tlvas •I 

tr•bajo: •u• articulo• 4'º y 5° conaign•ron I• libertad de profesión, 

industria, tr•bajo y el principio de que nlldie puede -r obligado a prestar 

tr•bajoa peraon•I•• sin un• justa retribución y sin su pleno 

consentimiento. 

En el Constituyente de 1857, dice De la Cueva, "estuvo a punto de 

nacer el derecho del trabajo. Al ponerse • diacuaión el •rtlculo cumrto del 

proyecto de Conatitución, relmivo • la libertad de industri• y de trabajo, 

suscitó V•llarta el debme; en un brillante diacurao puao de manifleato los 

m•lea del tiempo y habló de I• neceaidlld de acuc:tlr en •uxllio de I•• 

el•-• laborante•; con profundo conocimiento, expuso los principio• del 

aocialiamo y cuando todo hacia pen-r que iba • concluir en la neceaidad 

de un derecho del trabajo, -mej•nt• al que - preparaba en Alemania, 

confundió el problema de la libertad de lndustrl• con el de la protección al 

tr•bajo.·• 

Tiempo deapué•. loa tr•idorea con-rvadores, antes de perder 

privilegio• y cmnonjla•. prefirieron ofrecer la Nación a Maximili•no de 

H•b•burgo y con ello nuev•mente provOC81r un conflicto poiitico del que a 

6 Ob. cit., p6g. 93. 
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la postre -ldrla victorioso .Ju61'9z y slgnlflcaria la muerte de Maximlllano y 

el fin de 6stos y su ldeologla en M6xico. 

Durante el Imperio Mexicano. el Estatuto Provisional expedido por 

Maxlmillano •I 10 de abril de 1865, nos muestren de forme clara el pobre 

porvenir de las Clases sociales bajas, que al lado de los conservadores 

segulan siendo motivo de Injusticias y explotación. Alberto Trueba Urblna 

- refl- al respecto: "El pomposo Imperio de Maxlmlllano y Carlota. 

cuyo recuerdo aun encandila los ojos de algunos reec:clonarlos 

mexicanos, ere una triste re~ucclón del que en Euros- terminó en una 

derrota vergonzosa, y, en cuanto a contenido social, estaban a Idéntico 

nivel, tan bajo en ambos casos como pudiera esperarse de la ideología 

politice de uno y otro."7 

Al triunfo de los liberal•• sobre los conservadores. podemos afirmar 

que - Inicia la etapa de consolidación juridlca, que aunado a la paz 

social reci6n establecida, viena a darle estabilidad politice a la Naci6n. 

Etapa en que asume la presidencia de la República Benito .Juilllrez, que 

desde Veracruz dicto leyes que reformaron principalmente al clero. 

Para nosotros es Importante Benito .Juilllrez, que al final de su vida 

expidió para México leyes de suma Importancia: el 13 de diciembre de 

1870 promulga el primer Código Civil para el Distrito y Territorios 

Federales; y el 1º de abril de 1872, entra en vigor el Código Penal, poco 

millla de tres meses antes de su muerte, el 18 de julio del mismo at\o. 

7 Ob. cit., ~- 52. 
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El Código Civil auperó en •u 6poca al franc6a, al diferenciar 

~amente al trabajo de un alquiler de obra, al reapecto en la 

ExpoalclOn de Motivo• cuando .. refiere al Hrvicio dorn6atlco, -!\ala: 

"Eate contrato, que fonna el capitulo tercero del titulo de arrendamiento 

en el código franc6a, - llama comunmente alquiler o locaCIOn de obra•. 

Pero como Ha cual fuere la esfera social en que el hombre H halle 

colocado, no puede Hr comparado con lo• -re• irraclonale• y menos 

aún con la• co-• inanimada•, parece un atentado contrm la dignidad 

humana llamar alquiler a la preatacl6n de -rvicioa personal••· M•• 

Hmejanza tiene con el mandato, porque en ambo• contratos el mandante 

encarga a otro la ejecución de cierto• acto• que no quiere o no puede 

ejecutar por •I mlamo; por-que en ambos contrato• el mandatario, 

proporcionalmente, adquiere obligaclonea y porque en amboa .. busca la 

aptitud. Eata Hr• rn9• Intelectual en uno y rn9• material en otro; pero en 

ambo• aupone una cualidad moral; porque nadie puede preatar un 

Hrviclo. Ha el que fuere, aln emplear au libre voluntad y poner en 

ejercicio alguna de laa facultad•• peculiare• del hombre. Por estas 

razones, la comisión no a61o Hparó el contrato de obra• del 

arrendamiento, aino que, considerándolo como cualquier otro pacto, le 

coloc6 despuéa del mandato, por los muchos puntos de aemejanza que 

con el tiene."ª 

Con el titulo de contrato de obra reglament6 los contratos de 

Hrvlclo dom6•tico, Hrvicio por jomal, de obras a deatajo o precio alzado, 

de los porteadores y alquiladores. de aprendizaje y de hospedaje. 

También H refiri6 al salarlo, que ante la falta de una reglamentación 

• lbtdem .• p6gs. 53 y 54. 
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eapeclfica estableció que ae eatari• • I• coatumbre del luger, tomendo en 

conaldereclón I• cleae de trebejo, aexo, eded y eptitud pere trebejer. 

At\o• m•• edelente, lo• trebejedore• comlenzen • reunl~ 

formendo egrupeclonea obrer•• que logreron elcenzer gren fuerze, pruebe 

de •no, I• t-mo• en el et\o de 1875, en el cuel surge el primer 

orgenlamo obrero de lmpor:tancie denomlnedo El Gren Circulo de 

Obrero•. que llegó • tener velntioeho aucuraele• en el pela, contencto con 

el epoyo rnorel de casi tod•• la• orgenizeclone• obr9nls de entonce•. 

"Pere principios de e•t• siglo, el fenómeno de crecimiento inctuatrlel 

y lo• probleme• de loa riesgo• de trebejo en lo que ae refiere • aus 

••pecto• m6dicoa, aoci•l•s y económico•. •urnentaron en gren 

proporción por lo que en eata 6poca I• protección de eatos alnleatroa, ae 

Inició en forme un tanto elemental con el Progreme y M•nifieato • la 

Neclón Mexicana de la Junta Orgenlzedor• del P•rtldo Llberel Mexicano."' 

Paralelamente empiezan a difundir aus Idea• soci•ll•ta• los 

hermenos Flores Megón e Incitan a los primero• aindie.tos de realatencla, 

contr• loa ecto• de explotación y menoscabo excaalvo de los petrones 

haci• los trablljedores, tanto en el campo, como en las fectorias de 

aquell• época. Oebemo• recordar que dentro del rilgimen del Preaidente 

Profirlo Diaz, ae eatableció un régimen protector de I•• cleae• pudientes, 

que •in embergo dio • México une eatebllided aociel y política Imponente. 

9 K8ye J ... Dionisia. Aplicación Pr•ctlca de la Ley Federal del Tr•bajo en la Administración de 
Personal; Segunda edición; México; Ed. IKE. S.A., 1978, p6g. 35. 
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Son I•• id••• de loa Mmgón, 1•• que llevan • 1• formmcl6n de El 

Clrculo de Obrero• Libre• en junio ele 1906, y s>mr• el me• ele enero ele 

1907, núc:leoa obrero• da reaiatanci• -1-.n a I• huelga en C•n•ne• y 

Rlo BlllnCO en bu- de mejore• condicione• de trat.jo. 

Con el anterior merco jurlc:lico y aocial, a unoa lllloa entes ele ·que -

Inicie I• Revolución Mexlcen•. surge en el pmls c:loa 1eyea que - referlan 

a loa rleagoa profeaionalea e indemnizaciones con motivo de los 

•ccidente• de tr•t.jo. 

L• Ley ele Vlll8d• - explc:ll6 el 30 ele •bril de 1904 en el E•tedo ele 

M•xlco, • iniciativa del gobemec:lor Joe6 Vicente Villec:le, eatebleclenc:lo en 

el •rticulo 3°: "Cuando con motivo c:lel trat.jo que - encmrgue • los 

tre~8dorea •salariado• o que disfruten ele sueldo • que se hace 

referencia en los •rtículos •nteriores y en el 1787 c:lel Código Civil, sufran 

6atoa algún eceldente que lea e.u .. I• muerte o une lesión o enfermed•d 

que les Impida trabej•r. I• empre.. o negociación que recit. aua 

servicios ester• obllg•c:I• • pmg•r. ain perjuicio c:tel -••rio que - debiere 

devengar por cau .. del trabajo: ... Se presume que el ecclc:lente sobrevino 

con motivo c:tel tra~o • que el obrero - consagr•ba, mientras no se 

pruebe lo contrario".'º 

La Ley ele Reyes, expec:lic:la el 9 ele noviembre ele 1906, por el 

gobemec:lor ele Nuevo León, Bernardo Reyes, establecia en el articulo 1°: 

"El propietario ele alguna empresa ele I•• que - enumeran en esta ley, 

.. n11 responsable civilmente de lo• accidentes que ocurran a aus 

10 Trueba Urblna, Alberto. Ob. cit., p6g. 55 
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emplemdoa y oper•rloa en el de-mpetlo de au -bajo o con oe11ai6n de 

••te. 

No d•n origen a reapon .. bilid•d civil del empresario lo• accidentes 

que - deben a alguna de eatea ceuaas: 

1.- Fuerza meyor extraft• • I• induatrl• de que - trme. 

11.- Negligencia inexcu .. ble o culpe grave de I• victime, y 

111.- Intención del emple•do u operarlo de ceusarse el dal\o.'"' 

La primera de las leyes mencionmdaa define al accidente de trab8Jo 

adenma de aludir a la enfermedad profesional; entra tento, la segunda 

contempla un sistema de indemnizaciones nma favorable pera el obrero. 

Pero lo m•• destacado de amb8s fue el Intento de sustituir la injusta 

teorl• de la culpa con la del riesgo profesional, obligando al patrón al 

pago de la indemnización en loa supuestos de accidente y enfermedad 

profesional, considerando todo accidente como riesgo profesional, salvo 

pnHtba en contrario, a efecto I• cerga de la pnHtba le corresponde al 

patrón. 

3. REVOLUCIONARIO. 

"La revolución ele 1910 surgió como un movimiento e-ncialmente 

polltico. Se combatió la r-lección casi permanente del Presidente Dlaz; 

- combatió al grupo ele peraon•s que lo rodeab8n y que h•blan formado 

una oligarquía; pero ni el ideario del seftor Madero, ni el de Villa, ni el de 

Zapata propugnaron por los ·derechos del obrero. El campesino al fue 

11 lbldlem •• p6gs. 57 y 58. 
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objeto de profundas relvindlcecionea acogidas en I• bandera que se 

enarboló en el Sur, al grito de Tierra y Libertad." 12 

Fue al triunfo de la Revolución, en el periodo preconatitucional, 

cuando - inicia el auge legislativo en materia de -bajo, expldiitndo

dlveraaa leyes, de las que sólo mencionaremos las m6a importantes, 

deatacando en forma g-ral lo ..,.. relevante de cacta una de 611••. 

Legislación del Trabajo del Estado de Jalisco. 

La Ley de Manuel M. Di6guez expedid• el 2 de -ptiembre de 1914, 

consignaba el descanso obligatorio del domingo y di•• festivos que la 

misma aeftalaba, periodo vacecional de ocho di•• anuales y eatablecl• la 

jamada de -bajo entre las ocho y diecinueve horas. 

La Ley de Manuel Agulrre Berlanga de fecha 7 de octubre de 1914, 

"reglamento loa aspectos principales del contrato Individual de trabajo, 

algunos capitulo• de previsión aoclal y creó I•• Juntas de Conciliación y 

Arbitraje". 13 Se refirió al trablijador como el obrero cuya labor no tenga 

fines administrativos. 

Legislación del Trabajo del Estado de Veracruz. 

L• Ley de Cándido Agullar promulgada el 19 de octubre de 1914, 

estableció el -lario minlmo, la jomada de trabajo mllxima de· nueve 

horas, el deacanao obligatorio dominical y de loa dlaa de fiesta nacional, 

12 Guerrero, Euquerto. Manual de Derecho del Trab.mjo; D6clma edición; M6xlco; Ed. Porrúa, 
S.A., 111711, p6gs. 22 y 23 
13 De I• Cuev•. M•rio. Ob. cit., p6g. QQ. 
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mdem6• de imponer I• obllgecion •I petrón de proporcionar ••iatenei• 

m6diea, medicine• y .. 1.r10 • lo• tr•bajadore• q- i-.. n vletim•• de 

•lgún -=cldente de tr•b8jo, exentuendo lo• caso• en que lo• eecldente• 

i..r.n resultedo de I• conducta vicio .. del obrero. Crea lo• TrlbUnales de 

Trab8jo denominado• Junta• de Admini•treclon Civil y un •istema para 

.. ncionar a los patrones que infringieran •u• normas. 

Ce eeuerdo con el criterio Ce I• C-v•, dicha Ley •irvió p•ra 

preparar la redacción de la Ley Federal del Trabajo. 

Agustln Mili.in expide el 6 de octubre de 1915 ia primera ley que 

reglamentó la• a.aelaeiones profesionale•, antecedente de los •indleato•. 

a la• que c:oncedla personalidad jurldiea, limitando el derecho de adquirir 

inmueble• a lo• neee .. r1os para •u• fines .aei•les. 

Proyecto de Ley del Licenciado Raf-1 Zubar6n Capmany. 

La Secretaria de Gobernación a trav6s del Departamento de 

Trabajo elab0r6 el proyecto de ley sobre •I Contrato de Trabajo, q- -

conoce con el de Ley Zubar6n, que persegula lograr una releclón m6s 

equitative entre el petrono y el trabajador. Adem•• fija le jornada múima 

de oeho h<>ras, siendo 6sta para los menores de 16 al'los de seis horas: 

ordena I• creeción de un organismo federal encargado de fij•r el .. 1.r10 

mlnimo por regiones o zonas económicas del pais. 

Legislación del Trabajo del Estado de Yueat6n. 
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El 14 de rn.yo de 1915 - promulg• I• Legialmción del Gener•I 

Alv•rmdo, que creó el Con-jo de Conciliación y el Tribun•I de Arbltr•J•, 

cuyo propóalto er6 equilibrllr I•• relacione• obrero-pmtron•lea. Se 

reglmcnentó I• huelg• como medio de defenH d• I• el•- tr•bmjmdor•. 

sólo en cmaoa extremo•. mde,,,.s de definir •I p•trón como I• peraon• que 

utllizmr6 el trmbmjo hummno. 

A I• •nt•rlor Legialación le aiguió I• Ley del Trebmjo expedida el 11 

de diciembre del mlamo •l\o, tmmbi•n del Gener•I Alv•rmdo, en un ·intento 

de detener el rnenoacmbo aoci•I y I• explotación de I• cl•ae tr•bmJ•dora; 

••I como logr•r la transformación del r*glrnen económico, a ••ta ley - le 

conoce como L•• Cinco He~nms. 

De I•• •nteriore• legialaclonea aurge I• b•- aoci•I que motivo •I 

Constituyente de Que~ro • incorpor•r en I• Constitución de 1917, un 

cmpltulo especi•I de g•rmntiaa aoci•les con la fin•lidmd de otorgar 

derecho• • I• el•- tr•b•J•dor•, •I miamo tiempo, que regl•ment•rá I•• 

relaciones d• tr•bmjo. 

4. CONTEMPORÁNEO. 

En I• épocm · contempor•ne• n•ce el Derecho del Tr•b•Jo • cmus• 

de los siguientes factores: 

"l. La profund• división que entre loa hombrea produjo el sistema 

económico liberal, mgrupálldoloa e-nci•lrnente en dos sectores 

Irreconciliables entre al; por un lmdo, loa duel\os del e.pita! y, por el otro, 
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qutenea aubalatl•n mediante el •lquller de au fuerz11 de trab8jo (algloa 

XVIII y XIX) 

11. L•• id••• de nueva• corriente• del pen-miento que -

encmrgaron de denunciar ta explotación de que eran objeto los 

trab8jadorea, abriendo para 6atoa nuevos horizontes de vida.•• 

Bajo •- contexto, et 5 de febrero de 1917 - promulga en nuestro 

pala la Conatitución Pollticm de loa Est8dos Unidos Mexicmnos, que en et 

articulo 123 ajo el titulo Del trabajo y la previsión social, el Estado 

rwconoce el Derecho Social como garantlas sociales pera los 

trab8jactores, aunado al cmpltulo de tas garantlas tndlvldualea y al de la 

organlzatclón de loa poderes públicos. 

El articulo 123 constitucionml aurge de acmloradas pot6micaa entre 

toa conatltuyentea de Quer6taro, que agrupedos en con-rvadores y 

renovactorea, al discutir el articulo 5° constitucional, loa primero• votarón 

porque en eate precepto - incluyeran tas b8-• reguladora• de trab•jo, 

oponl6ndo- por supuesto to renovadores, que pugnarón por conalgnar en 

un cmpitulo eapeclal y dife"!nte al de taa garanti•a individuales, taa 

soctalea, que tutelaran los dereehos de tos trabajadores asl como ta 

regl•mentación del trabajo. 

"Ningún precepto de ta Constitución h• aido más discutido que el 

articulo 123. Y to -guirá siendo, porque se trata de un ordenamiento en 

conatante efervescencia, como que la declaración de principios que 

contiene obedece a la vigencia perpetua de las necesidades de la clase 

1"' Davalos, JoM. Derecho del Trabajo I; Sexta edición; México; Ed. Porrúa, S.A., 1998, p6g. 8. 
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l•bormnte. En este orden de ide••. podemos decir que el Constituyente no 

sospechó au •le11nce en I• ~iCll, pero al tuvo conclenci• cl•r• de lo 

que - propon!•: I• con88grecl6n en el Código supremo de diapoalciones 

tutel•re• de I• cl•- trab8jlldora ..... 

Un8 vez que I• Constitución entro en vigor, y con I• f8CUlt8d que 

otorg•b8 el texto primitivo del 8rtlculo 123 •I Congreso de I• Unión y 

Leglal8tur8a de loa Eatlldoa da expedir leyes sobre al tr8b8jo, de .cuerdo 

• I•• necealdlldes de C8Cl8 reglón, - promulgaron dlvers.s leyes locales, 

que reauit.ron ambiguas o contrlldictori•a. que lejos de crear uniformidad 

en la mmeria provOC11ron conflictos ast8181ea, en perjuicio de las claaea 

tr8b8Jlld0r8• y de loa mismos e11pltallat.a. 

Ante tal altuac:lón, siendo Presidente d• la RepúbllCll Emilio Portea 

Gil, el 6 de -ptiembre de 1929 - refonnaron loa •rticuloa 73, fr8CClón X 

y el p6rr8fo lntroductivo del 123 constitucional, facultando únicamente al 

Congreso de I• Unión P8r• expedir leyes sobre el tr•b8jo. P•r•lelamente, 

•ún sin •poyo conatltucior181 - crea I• Junta Feder•I de Conellleción y 

Ar1>itr8je, dlld• I• lmpoaibilid8d de laa •ut0rid8dea locales de establecer 

su jurisdicción P8ra resolver los conflictos releclon8doa • I• industri• textil, 

miner8 y ferroCllrrilera . 

.lurldiCllmente la idea del legislador constituyente fue clar8 y con un 

•mplio -ntido de protección ~ar• la clase obrera, ain embargo faltaba la 

Implementación de la ley reglamentaria del articulo 123 constitucional, y 

~ e- efecto er6 Imprescindible I• creeción de 6at•. 

15 Truem Urbin•. Alberto. Ob. cit •• p6g. 393. 
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El proyecto Portea Gil, no• comem. De I• Cueve, ea el anteceelente 

directo de nueatre ectual Ley Federal del Trabajo, eate proyecto 

denominado Código Federel del Trabajo, pre-ntedo en el Congreao 

Federal en el mea de julio de 1929, fue aumemente diacutido y criticado 

por I•• agrup11eionea obreras que iogrer6n que fuera rechazado, 

ergumentando iaa deficiencia• en meterla aindical y de huelge. 

Pa .. ron doa el'loa para que surgiera un segundo proyecto, el de la 

Secreterla de Industrie, que • diferencia de au •nt-aor - le denomino 

ley; el proyecto fue elaborec:lo con le Intervención del juriate Eduerdo 

Su41rez, que con una gran perspectiva convocó • un• convención 

obrero-petronel, con el propóalto de que con le Intervención de loa do• 

aectorea de le producción - reformere el proyecto Portea GIL Una vez 

•probado por el entoncaa Preaidente Ortlz Rubio y por el Congreao, la ley 

fue promulgada el 18 de agosto de 1931. 

En loa etioa poaterlorea • la promulgación de la Ley Federal del 

Trabajo, el Oerecno Mexicano del Trabajo evolucionó con extraordinaria 

repidez, lo que origino que 6ata, ••i como el erticulo 123 conatltucionel 

aufrieren diversa• reforma•. que conaidero prolijo e innece-rio hecar 

referencia • 611aa; lo enterior al vemos que el tema que nos ocupe en eata 

inveatigeción lo de .. rrollaremoa enalizando la ectual lay, y ••t• ea 

metería de los siguientes capitules. Sin embargo si sellelar6 que la l.ey de 

1931, como hemoa mencionado, sufrió diferentes reforme• y ediciones 

heate lleg•r •la actual, que fue promulgada el 23 de diciembre de 1969 y 

entro en vigor el 1º de meyo de 1970, comprendiendo todea aqueil•• 

reformes y adiciones. 
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Por último, el 4 de -ro de 1980, - reforTTYI el cepltulo ceton::e 
ntlmtlvo •1 Derecho Proce-1 del Trabejo, que •• une ntn0vt1el6n de loa 

proce- Junadlceionalea. 



CA .. ITULO Sl!GUNDO 

LA RELACION DI! TRAllAJO 

1. IDl!AS GENERALES. 

E• pr9Cl.-nte Plll'tld• de nueatr11 lnveatlgecl6n, el punto que 

•hore lnlei8"10a, no porque cornenzemoa un nuevo cepltulo, alno porque 

en él, eatebi-remoa lo que •• I• rwleclón de tr11bejo, t- del que por 

fuerze - de•prenc:I• I• figur11 jurldic:e que en I• presente lnv•atigeción noa 

ocupa; pero •nt•• de referirnoa • éll•. •• conveniente pl•nte•r lo que 

entendemoa por trllbajo. 

SI noa ponernoa • pen .. r cu411 fue el origen del trllbejo, con 

fecillded lleg•r11rno• • le conclualón de que aurge con le •perleión del 

hombre en I• tierr11, puea le mlame netUr11leze humen. lo lleven • r11•llzer 

une ..ne de ectlvldede• encemlned•• • logrer au aobrwvlvencie. 

Ahora bien, enlrllndo en el terreno etimológico loa •utorea hen 

dividido aua opinionea de donde proviene el término tr11bejo, •lgunoa de 

éllo• •aegur11n que au origen - •ncuenlrll en I• palebre letln tr•b•, tr11bla, . 

que algnlflce trabe-, ye que todo trebejo .. treduce en une tr11be par11 quien 

lo ejecute •I rwelizer un cierto ••fuerzo per11 •lcenzer un fin eapeclflco; 

otro• m••. conciben au ralz en I• palabra labor11re o l•brllre, que quiere 

decir l•bor•r, reletivo • I• lebrenze de le tierre. 
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Aún m6a, según el punto de viat. que - quier•. el tr•balJo puede 

-r conaldtwwdo como •lgo t>ueno, aegrec:to o todo lo contrerlo, como 

ejemplo• t-•: 

"En el Antiguo Teat.n'M!nto (G6neala, 111, 17 y 19) Dio• conden• • 

Ad6n • .-r de I• tierr• el •llmento 'con gr.ndea fetlg••' y • comer el 

pen 'mediante el sudor de au rostro'. El -baljo - entiende entoncea, en 

le Bibll•. como ceatigo. 

P•re Arlat6telea (Politice, L. I, cep. 11) el -baljo ea une ectividecl 

propl• de loa eacl•voa. Loa aeftorea hebr6n de ocuperae de I• fllo_aofl• y 

de I• politice. El Hftor sólo debe -ber cómo ti- que rnendar lo que el 

eacl•vo daba -ber cómo tiene que obedecer."'6 

Actualmente podemoa conaiderar al tr•bejo como lo define la Ley 

Federal del Trebejo (LFT), en su articulo 8°, segundo párrefo, •I 

aeftalarnoa que ea "tod• ectivided hum-. Intelectual o mmerl•I 

Independiente del grado de preperaclón t6Cnlce requerido por cad• 

profeaión u oficio." 

Al reapecto, el articulo 3º de la LFT, conaegra loa principio• 

rectore• del trabajo al consignar: 

"El treb•jo ea un derecho y un deber aocl•I. No ea •rticulo de 

comercio, exige reapeto pere laa llbertedea y dignided de quien lo preata y 

deba afec:tua~ en condicione• que •aeguren I• vida, I• -lud y un nivel 

econOrnlco decoroso pera el trabajador y au familia." 

16 De Buen L.ouno. N6stor. Ob ctt .• ~- 15. 
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De lo• precepto• c:IWdo• H d••prend• el ••plritu d•I Leglal.c:lor 

Mexicmno, •I pretender ii-r reelid8d I• vieje iluaión de todo hombre: 

t- un V.bajo útil, que le permite de-rroil- en I• aocieded con 

liberted y dignid8d, elC8111Zm1do pere al y au f•mllle un nivel de vida 

decoroao. 

El trabajo en •u• diferente• menifeablcione• sólo puede - ilev8do 

• c.bo por I• peraon• flaic., aujeto que por diapoaiclón legal puede 

obligarse y que trae,.., como. conaecuencl• .la producción de bienea y 

-rvlclo• que un. vez tr.nafornwdoa por la fuerza de V.bajo, vendnlln a 

amiaf- la• nec:eaid.c:le• de I• sociedad. 

La regul9Cl6n de eaa mctlvid8d debe de estar comprendld• por 

norm.a que - contemplen en el cempo del derecho, y ea el Derecho del 

Trabajo, la clencl• jurldic. que viene a regular tod•• aquella• situaciones 

que aurg•n con motivo de la preateclón de un trabajo. 

El Derecho del Trabajo ea "el conjunto de no,.,,,.• relative• • la• 

relacione• que directa o indirectemente derivan de la preataclOn libre, 

aubordlned• y remunerada, de .. rviclo• personales y cuya funciOn es 

producir el equilibrio de lo• faotorea en juego m.c:liante I• realizaciOn de la 

juaticl• aocial." 17 

Tambl6n lo podemos entender corno "la no,.,,,. que ae propone 

re•llzar I• juatlcia aoci•I, en el equilibrio de las relaciones entre el 

trabaj.c:lor y el c.pltal". •• 

17 lbldem., ~. 131. 
1• O. I• Cuev•. Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo; D6cima terce,.. edición; T. I; 
M6xico; Ed. Ponú•. S.A., 1993, p6g. 85. 
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SI de I•• definiciones trenac:rltaa, concluimos que el Derecho del 

T,..blljo, •• I• normm juridlca que viene e regul.,. I• releción de trebejo, 

entonces bien, ••tmmoa en ectltud de dar le definición de •aw. 

Al respecto el erticulo 20 de le LFT eatebl-: "Se entiende por 

releclón de t,..bajo, cu.lqulera que H• el ecto que le de origen, le 

pr9ateclón de un trabajo peraonel aubordinmdo e unm peraane, medi.•nte el 

pego de un -•arlo. 

Contrmo Individual de tr•blljo, cuelquiera que -e au forme o 

denomineclón, ea equ61 por virtud del cu.I un. penone - oblige a 

pr9-r e otre un trabajo peraonel aubordlnmdo, medlente el pego de un 

-l•rlo. 

L• preat•ción de un trebejo • que - refiere el plllrrmto primero y el 

contrmo celebrmdo producen loa miamos efectos." 

Atentos •I precepto vertido, nos referiremos en lo sucesivo tmnto a 

la ,..leclón de trebajo como al contrato Individual de t,..bajo en formm 

indlatintm, 6110 porque le Ley lea .tribuye loa miamos efectos, trmendo ••í 
de evltmr la eneja y ociosa discusión de I• prioridad nuevo-gallina. 

En ese -ntldo, sólo senelaremoa que ea suficiente con que -

produzca meterlalmente la prestación del trabajo, pera que nmzca la 

releción, apllc6ndoae automáticamente• 6ata lo• eatmutoa del Derecno 

del T,..blljo, ea decir, que las condiciones de la preateción no se 

detennln.n por el acuerdo de voluntades sino por las normma legales que 

eamblecen las minlmas condiciones en que se desarrollara le relación de 
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trab9jo. Lo entartor no •• óbice pera que con al mcuardo da voluntad•• el 

trebej8c:lor puiide ele9nZer mejore• pr9etaciona• y dar9Chos. 

Con al mlemo criterio De la Cueve - raflara • le rel8Cl6n da trebejo 

como "1• eltuecl6n jurídlc:e objetive que - cree - un -bejedor y un 

petrono por I• preetación da un trebejo eubordlnedo, cuelqulere qua - el 

ecto o le c:eu.. que le dio origen, en virtud da le ami - epllc:e el 

trabej8c:lor un eetetuto objetivo. lntagredo por lo• prlnelpiOa, lnatltueionee y 

norm.a de le Daclerecl6n de derecho• eoci•I••· da I• Lay del trebejo, de 

loa convenio• lntemecioneles, de los contrlltoa colectivos y contrlltoa-ley y 

de aua normea supletort••· ,,,. 

Pere concluir el pre .. nta punto, eludiremos de forrn8 anuncllltive • 

loa elementos de I• relllCl6n da trebejo, elementos qua en los puntos 

siguientes estudlerernos por -peredo, • excepción del sal•rlo, el que nos 

referiremos en los eubaec:uentea párrllfos. 

Del enéli•i• de le definición contenid• en al articulo 20, -

desprenden lo• elguientea elementos que c:erecterizen • la relecl6n de 

trebejo: 

a) Do• pe...on.a, denomined•• trabejedor y plltr6n; 

b) Le pr9Steci6n de un trabejo; 

e) L• c:erecterlatlc:e de aubordlnecl6n por parte del trabejedor; y 

d) El pago de un Hl•rto. 

19 lbldem., p6g. 187. 
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El -••no lo det>emo• de entender conforme • I• lntegreclón de lo• 

numet'91e• 112 y IM de •• Ley en con.utte, como "I• nltrlbuclón que debe 

de ~-el petrón •I tr•bajedor por au trabajo" y .... Integra con 'º8: pegos 

hechos en efectivo por c:uote dierl•. gretlfic:ec'-a, percepc;onea, 

hebitaelón, prlm••. comiaione•. preateclone• en e•peci• y cuailqulera otra 

centided o pre•teción que •e entregue •I trablljeclor por au trabajo." 

De I• cuev• ae refiere •I -•.no corno "la IWlrlbuclón que debe de 

percibir el tr8bajador por au .trablljo, • fin de que pueda conducir una 

e>datencla que corresponda • I• dignld9d de I• persone human•. o bien 

une retribución que •aegure al tr8bajador y a .u t•milia una existencia 

decorosa."20 

Concluiremos entonce•. que el -••no lo Integran do• ••pecto•: el 

primero alude a la preatec:ión en efectivo, entendiendo por 6.ata, la 

centidad que recibe el trabajador en moneda de curso legal por concepto 

de cuota diaria, gratificeclone•. pen;epclonea, etc.; el segundo, las 

pre•teclonea en ••pecle. comprendid•• por loa bi-• o .. rvlcioa que el 

trabajador IWClbe, por ejemplo I• h•bltaeión y le despensa. 

La anterior menciOn, e11 cuanto a lo• elementos que lnteg,..n • la 

releclón de trabajo, es pu111mente conceptuel, porque como parte de 611os 

o •uxlliares de los miamos. •urgen otras figuras jurldlcea que e• necesario 

precisar con el fin de abarcer en su totalidad a I• relación de trabajo. 

"' lbldem .• pág. 2117. 
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2. ELEMENTOS ESl!NC:IALl!S. 

2.1. SU90RDINACION 

L• subordlneción ea el elemento esencial de la relación de trabajo. 

que permite dlferencier • 6ate de otr•• pr9Stecionea de servicios. siendo 

por tento. sólo objeto de estudio del Der9Cho del Trebejo, el ~•bejo 

subordlnedo, no eal, equ61 que ti- su origen en clrcunstenclea ejenea • 

le libre volunted del tr8bejedor de aubordlner sus servicios en le 

prestación de un tr8bejo, por ejemplo: el trebejo que - ejecute por 

rnendmto juc:llci•I en cumplimiento de una pene o le prestación de -rvicios 

profesionales. 

Al efecto, el leglaledor de 1968 de nueatr• LFT, en i• Exposición de 

Motivos - refirió • le subordinación ergumentendo: 

"El concepto de relación Individual de trebejo incluye el t6rmlno 

subordlnec:ión pere distinguir lea relaciones regid•• por el derecho del 

trebejo, de las que - encuentran reguledea por otros ordenemientos 

jurldlcos. Por subordlneclón - entiende, de une menere general, la 

relaclón jurldlce que ae cree entre el trabajedor y el petrono, en virtud de 

le cual este obligedo el primero, en la prestec~ón de sus aervlcioa, • 

cumplir sus obligaciones y las instrucciones dadas por el segundo para el 

mejor de-rrollo de las ectivldedea de la empresa. " 21 

Reforzando el Criterio expuesto, citamos la siguiente ejecutoria y 

jurisprudencia: 

=1 lbldem .• págs. 202 y 203. 
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"RELACIÓN LABORAL, CARACTER/ST/CAS DE LA. P•,.. que •xist• 1•" 

.,.,actdn l•bo,.I. no es --no que quien prest• sus" 
·-nlfeloS dedique todo su tiempo ., 1Mtr0n ni que elepenel•" 

"Konomlc•mente ele .,_ El -l'Cl•Clero cnteno que del» sennr ,,.,.. .. 

"CIHucir una cuestión ·como I• ,,,.._nte es el concepto ele" 

·subol'Clin•ci6n jurlelic• est•Olecid• enU. el 1Mtrono y el t'8"-/•Clor." 

"• cuy• vtnuel •quel se encuent'8 en todO ~to en poalbilfd•CI" 

·a. Clisponer ele/ t'8blljo segün con-ng• • sus /NDlllOS fines. Asl" 

•pues. no requiere la utilizaCIOn efectiva ele /a energ/a y ele /a ftJerza" 

·a. t'8b#ljo, Sino que bast• con la posiblllelael ele disponer ele e//a". 

·co,.,.,ativo a este poder jurlelico es el Clel»r ele ot»Cllencia del" 

"t'8bajaelor a /as orelenes del patrOn. La facultad ele mando" 

.,,,._nta un Cloble aspecto: jurldico y real. En cuanto al pnmero. er 
"patrOn est• slempt'9 en aptitud ele Imponer su VO/unt•CI •I" 

"t'8"-/aelor y •ste est• obll(laelo a obedecer acomoelenelo su actitud" 

•a e- VO/unt•CI. En cu•nto •I SflQUnelo, Clel» tom•r:se en cuent•" 

•que pteeisamente pofflu• /o:s conocimientos del patrOn no son" 

•un/versales existe /a n-Sld•CI ele confiar nume~s fases del" 

"t'8blljo a la Iniciativa propia del nbajaelor. siendo m•s amplia •sta" 

"neceSld•CI cuando se tn1ta ele un Mnnino. ele tal manen1 que la" 

"Clireccf6n del patl'On pueda ir ele un mttximo a un mfnlmo." 

"Por conSiguiente. para Cletenninar si existe relaci6n ele t,.bajo." 

"debe ele entenderse menos a /a dit'9cci0n 1'9al que a /a poSlbllielad" 

"jurlelica de que est• Clif9CCiOn actualmente a tni~s ele la" 

"imposieiOn d• la voluntad patrónal. • 22 

22 S.m•n•rtO JUdlcial de la Feden1ción; •a Sala, 7a Epoca.; VoJ. IX. p6g. 55. 
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·susORDINACIÓN, CONCEPTO DE. Subof'dln•clOn algnllk:• por" 

.,,.,,. t*/ 1Mtr6n un poder jurldiCO t:le ,,,.nao, co,,.,•flvo • un deber" 

•t:1e ol»dl9nt:'- por,,.,,. t:le qu'-n Pl'Wl•t• ., -rvtcio. E•to ~~ su" 

••poYo en ., •tt. 134, flowc. 111 t:le I• Ley Fet:le,.I t:lel T,.IM}o, que" 

·o111;g. • ~ll•r •I -tVicío N]o I• dllWCCión t*/ 1Mtr6n o de" 

"su 1'9fNWls•nt•nte, • cuy• •utorld•d est•,.n subordin•dos los" 

.,,."-/•do,.• en todO lo concemMnte •I nN}o . ..., 

En el mlamo aentido, N•ator de Buen -ti.le: "Le aub0rdineci6n, 

lnalatlmoa, conatltuye el elemento auatenclel de la releci6n de trebejo. 

Donde no hey aubordinec16n, exprwaede en le ley enterlor por loa 

concepto• de 'dirección' y 'dependencie'. no hebra releci6n leborel. • ,. 

Concluiremo• hllClendo rwferencie e De le Cuave el exponer que le 

aubordinecl6n "•• una releci6n jurldlce que - deacompone en dos 

elemento•: una fecultad jurldlce del petrono en virtud de le cuel puede 

dlcter los llneemientoa, instrucelones u 6rdenea que juzgue conveniente 

pere le obtención de loa fines de le emprwse; y une obllgeci6n lguelrnente 

jurldice del trebejedor de cumplir eses dlspoalclones en le prestec:l6n de 

su trebejo."" 

Respecto el. primer elemento e qua hece eluai6n De le Cuave. lo 

podemos considerar como un poder jurldico de mendo que ejerce el 

petr6n sobre el trabajador, en uso del cual el primero de éllos poc:lr• 

dirigir, fiscelizer e incluso suspender el trabejedor. Este poder jurídico 

deber6 tener le• siguientes cerecterlatices: 

23 Jurispnldencia citada por 04ivalos, JoH. Ob. cit •• p6g. 92. 
2 • Ob. cll., p6g. 132. 
25 El Nuevo Derecho Mexicano del Trabmjo. Ob. cH .• p6g. 203. 
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.•) S61o -• lnnerente • I• mctlvlc:lad del tr•bmjador en el 

cumplimiento y dea.nollo de I• preatmcl6n lat>orml comprom9tid•, y a61o 

durmnte el transcurso de I• jornmda de trabajo mientras dure I• relac::l6n 

l•t>orml; 

b) S.-. llmltmdo, ya que el mctuar y el querer del pmtrón ea~ 

condlcionmdo por la• normma y disposiciones legales del Owtlcho del 

Trabmjo, por lo que, el trabmjador eat* protegido en el d•Sllll'Ollo de sus 

-rvlcioa. 

Lo mencionado •• .corde con el prop6aito del Derecho del Trabajo, 

cuy• finalidad - traduce en la preocupacl6n de elevar el nivel de vida de 

I• el•- trabajadora, no permitiendo considerar• 6ata. corno propiedad de 

I• el•- capltmliata, como aucedi6 en la 6poca de I• Colonl•. donde el 

trabmjador era considerado propiedad del amo y por tmnto esclavo de 61 ; 

en donde deberl• obedecer el eaclavo Incluso • costa de su vida. 

En lo que l'\aca al -gundo elel'n9nto, ea un deber jurídico de 

obediencia, altuaci6n que obliga al trabajador a obedecer aquellas 

disposiciones o normas de conducta encaminada• •I cmbal y mejor 

cumplimiento de sus servicios.. para lo cual fue contrmado. La misma Ley 

de la mmeria, .. ni::lona la falta de obediencia como cau- de rescisión de 

I• relaci6n de trabajo, sin reapon .. bilidad para el pmrón, en el articulo 47. 

fr•cción XI, •1 establecer: "Desobedecer el trabajador al pmrón o a sus 

repre-ntantea, sin ceuaa juatiflceda, siempre que - trate del trabajo 

contrlllado." 
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2. 2. ESTA81LIDAD. 

El derecho • I• •.._billdmd, "•• mquel que otorg• el e11r6cter 

perrnmnente • I• relmción de trabejo y hec:e depender au diaoluciOn 

úniCllmttnte de I• voluntmd del trabej.ctor y SOio excepcionelmente de la 

del s-trono. del Incumplimiento grmve de I•• obligaciones del trabajador y 

de la• clrcun•t•ncl•• ajenes a i• voluntmd de lo• aujetoa de la relaciOn, 

que hag•n lmpoaible au contlnumción. """ 

El principio de la eatabilldad en el empleo, e• •In duda una de I•• 

manlfeataclonea nw• lo.ble• del Derecho del Tr•bejo. que en pal•brm• de 

Mlltio L. Deve•li. "1• eatabilldmct constituye une aapirmción de amplio• 

aectore• de trabejadorea que - proponen conseguir medl•nte ella, cierta 

aeguridmct en el empleo, con objeto de evltmr deapidoa arbitrario• 

intlmmdo• por mero Cllprlcho o por motivo• extremadamente fútil•• que de 

un die • otro pueden hundir •I trabej.ctor y • au f8milla en I• ml-ri• y la 

de-•paración. L• eatabilldad debe conalder- como el derecho del 

empleado a conaerv•r el puesto durmnte tod• au vid• laborml no pudiendo 

Mr declarmdo ce .. nte ante• de dicho momento, alno por alguna• causas 

taxativamente determinacl••. como en el caso de existir jubilación o 

penaionea, por vejez o incapacidad. " 27 

Por otrm pmrte. el articulo 35 de la LFT eatabiece: 

"L•• relacione• de trebejo pueden Mr pmrm obrm o por tiempo 

determin•do o por tiempo indetermln•do. A falta de estipulaciones 

expre .. a, la relación Mrá por tl•mpo indetermln•do." 

20 De I• Cueva. Mario. Citado por 04ivalos, Jos6. Ob. cit. ptg. 28. 
27 Ci18do por C•vazos Florws, a.n ... r. 35 Lecciones de Deredlo Labor81; Qull'IYI edición 
.-.x1co; Ed. Trtll•s, 1911e, p6g. 135. 
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Del sw-pto en citm, - concluye en primer t6rmino, que la Ley 

recoge el principio de estabilidad en el empleo; en aegundo, que permite 

que la• relacione• de trabajo pueden -r de do• tipos: por obre o por 

tiempo determinado y por tiempo indeterminedo. 

En lo referente a las relaciones por obra o por tiempo determinado, 

son los artlculo• del 36 al 38 de la LFT, que determinan los supuestos en 

que legelmente - pueden celebrer este tipo de releción, en donde 

entend-mos, portento, e le estebilidad corno el derecho a permanecer 

en el empleo de .cuerdo e le dureclón que recleme le misma naturaleza 

de I•• relacione• leborele•. por ende, le estebilidad no es por· fuerza 

indeflnide, pero si del>erm subsistir he.ta la terminación neturel del trebejo. 

En lo que respecte a I•• releclones por tiempo lndeterminedo, 

podemos conslderer que ••tes son el g6nero y las entes mencionedes, la 

especie, lo anterior - despreflde del numerel 39 que -ftele: "SI vencido 

el t6rmino que - hubie- fijedo subsiste le materie del trebajo, le relación 

quederá prorrogad• por todo el tiempo que perc:ture diche circunstancia." 

Por tento, como garantí• de la estebllidad en el empleo, la• relecione• 

leboreles tend,..n duración Indefinida, mientras subsista la materia de 

trebajo. 

Aún m6s, si como hemos mencionado, el principio e la estebilidad 

en el empleo es uno de los más importantes del Derecho del Trebajo, 

tembi6n es, fuente y gerantle de otros derechos, teles como la 

entigüeded, le preferencia, la jubilación, etc., resultado de una situación 
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objetlv• que v• mili• •11• de la volunt8d unil8terel de quien contrllta y 

utlllZ8 el -rvlclo. 

Por otra p.ml1e, I• estabilidad podr• -r •bsoluta o relativa: 

h•blaremoa de estabilidad •b•oluta, cuando I• Ley no pennlte •I p.mtrono 

disolver I• rel8Ción de treb8jo por un 8Cto unil8terel de su vOlunt8d, sino 

que I• disolución depender• de ceu.. juatlflc.d• que debenli de ser 

probad• en ceso de inconfonnlded del treb8jedor .nte I• Junta 

correspondiente; ser• rel8tlv•. CU8ndo I• Ley f8CUIUI •I p8trono • disolver 

I• relllCión por un 8Cto unilmerel de su volunt8d medi8"te el P8QO de una 

lnc:temnlz8ción. 

Set\81• Albe11o Bricefto Ruiz: "L• estabilidad puede ser de do• 

tipos: el pmrón eat• impedido, como aucec:le en nueatre leglal8Clón, p.re 

despedir sin juat8 ceu.. al treb8jedor. El p.9trón ea~ f8CUHado p.re 

despedir •I treb8jedor, medi•nte el pago de un8 indemnlZ8Ción. A la 

primer• fOITT18 - le conoc;e como eat.bilided •bsolut• y • I• .. gund•, 

re1.iiva."2
• 

Es el •111culo 49 de la Ley, el que •lude t11X8tlv•mente a los 

supuestos en que el patrón qued•r• eximido de I• oblig8Ción de reinstalar 

•I tr•b8Jedor a su empleo, en otras p.labras, el precepto eat•blece loa 

cesos en que oper• I• e•t•bilidad rel8tiva: 

"l. Cu•ndo se trme de tr•b8Jadorea que teng•n un• •ntlgüedad 

menor de un •tlo 

3 Bricefto Ruiz. Alberto. Derecho Individual del Trabajo; U.xico; Ed. H•rt.. 1M5, pligs. 129 y 
130. 
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ti. SI compn.ebm ante la .Junta d• ConclH8Clón y ArDttr..i•. que al 

trabmjador, por razón dal trabájo que da..mpella o por laa caracterlatlcai• 

de aua laborea, •ata en com.cto dl1'9Cto y ~· con al y la .Junta 

•atlma, tomando en conaidaración la• clrcunatanciaa del caiao, que no ea 

poalble el dea8n'OUo normal de la• ral8Clonea da trabajo; 

111. En loa caiaoa de trabmjadorea d• confiana; 

IV. En el -rvicio doméatico; y 

V. Cuando - trme de trabmjadoraa eventual••·" 

En ral8Clón a loa aupue~oa vertido•. el llrtlculo 50 de la Ley, fija laa 

indemnizaclonea que pagar• el patrón cuando concurran alguno de •atoa. 

"En virtud de lo anterior - concluye que la eatabilldad an al empleo 

ea, actualmente en .M6xlco, un derec:ho ralatlvo da lo• trabajadora•. Por 

ello puede afirma~ que, aun cuando -a d• menara excepcional, la 

rel8CIOn de trabmjo puede concluir por voluntad excruaiva del patrón.""" 

3. SUJETOS DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

Al raferimoa a loa aujetoa del Derecho del Trabajo "ineluimoa a 

tOdaa la• peraonaa que participan en las ral8Clonea de trabmjo. Ahora 

bien, laa ral8Clonea de trabmjo aon de do• tlpoa, ,.18Clone• Individuales y 

rel8Clone• colectlvaa: La• primera• aon lea que alrven para realizar laa 

piwatacione• de -rvlcioa, en tanto lea segunda• aon la• que tienen por 

29 De Buen Lozmno, ~or. Ob. cit •• pág. 577. 
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objeto rwglemenhlr las condiciones de prestación de -rviclos. Esta 

clasificación de las relaciones de trabajo produce, a su vez, una 

claslflcaciOn en los sujetos del derecho d•I trabajo: Con el nombr9 de 

sujetos Individual•• del derecho del trabajo designarnos a todas las 

personas que intervienen en la formación y Cl#nplimiento de las 

relacione• individuales de trabajo; los sujetos colecll- del derecho del 

trabajo son los que participan en la vida de las relaciones colectivas de 

trabajo."'º 

3.1. INDIVIDUALES. 

Como hemos anotado, los sujetos individuales del Derecho del 

Trabajo, son aquellas personas que intervl-n directamente en la 

form8Clón y cumplimiento de las relaciones Individual•• de trabajo, por 

tanto, .... personas son el trabajador y el patrón, pero al lado de 611as o 

como parte de 611as, aparecen otras figuras jurídicas, mismas que son 

terna de estudio del pre-nte apartado. 

3.1.1. TRA8A.IADOR. 

Al hablar del trabajador, aludimos al sujeto m6s importante de la 

relación de trabajo, 6110, porque el Derecho del Trabajo tiene como 

principal objeto, proporcionar y tutelar los mínimos derechos del 

trabajador en la prestación de los servicios, siempre con la preocupación 

de elevar su nivel de vida. 

;,o De I• Cuev•. M•rio. Derecho Mexica_no del Trabajo. Ob. cit., pé;g. 4115. 
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L• LFT noa define el concepto de trmbltjmdor en el •rtlculo 8º, primer 

P*Y'mfo: 

''Tr11bajmdor ea I• peraonm flalCll que pre.U. • otr• flale11 o monil, un 

tr11bmjo peraoNtl aubon:linmdo." 

Del •n•llaia del concepto, - deapr8nden 1- ei-ntoa 
Cll~erlaticoa que lo lntegr•n: 

•) L• personm flaica; 

b) Lm preataci6n peraon•I del -rvicio; y 

c) L• subordinación. 

En lo concemlente • I• persona fi•ICll, noa aeflml• De I• Cuev• que 

"el hombre, por au aol• cumlldmd de hombre, ea el titul•r orlgln•rlo y 

nmturml c:la lo• der9Cho• y obllgllCionea que brotan de 1- normma jurldicma, 

o de acuen::to • I• termlnologl•. Jurldle11: el hombr9, por au aol• cumlldmd 

de hombre, •• peraon•."31 Por t.mo, sólo I• peraona fiaicm, 

lndivldumlmente considerad•. fue el t6nnino que el leglalmdor acogió pmr• 

d•algnmr •I hOmbre-tr•b•Jmdor, sujeto que por diapoalei6n leg•I podrá 

obllg- y -r acreedor de loa derechos inherentes • I• preat•clón del 

servicio. 

En lo referente • la prestación peraon•I del -rvlcio, entenderemos 

por personal que ea intr•naferible, y ae trmduce en unm obligación 

prototlplca de h•cer, por pmrte de la persona flslcm que realiza 

meterl•lmente I• preateclón de los servicios . 

.JI EL Nuevo Derecho Mexicano del T,.bajo. Ob. cit •• ~- 151 
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L• subordirwclón, como elern.nto d• I• figura del trabajmdor, no 

•lude •I .._tu• d•I hombr9 qúe - eornete •I patrón, alno • I• form• de 

PfW- lo• eentlcloe, •• decir, • I• PfWar.clón del trabajo eubordln•do, 

que como l'lemO• menclon9do, •• mquel que - re•llza con eujeclón a las 

nonn.a e inatruc:cione• que e.._blece el pmtrón dentro de 1• empresa. 

3 .1.2. TRAllA.IADO .. DE CONFIANZA. 

E• tema principal de I• lnv•atlgmc:IOn, el trab9}ador de confl•nz•. 

eujeto de I• ,..1.cion lndlvldu•I del tr•bmjo; que •ún cumndo le 

c:tedlcaremoe el último capitulo c:te la presente, es necesario, por 10 menos, 

en eate •pmtmdo dej•r e•Ulblecldo que entendemos por trabajmdor de 

confl•nzm. 

Al respecto -"81a ... mos, que p-.a efecto• legal•• emplemdo de 

conflanzm y trabaj•dor de confianza los utllizaremoe como voces 

sinónimas, lo •nt•rior, debido • que I• LFT de 1931 empleó el primer 

t.,,,,lno. alenc:to substituido por la actual, con el segundo, sin precisar el 

motivo de Ull aubatltuciOn. 

De la Cueva - refie,.. • los trabmjmdore• de conflanzm al expre .. r: 

"Debe hmbla~ de empleados de confianza cuando e.U.n en juego la 

existencia de la empre... aus intereses fundamentales, au éxito, su 

proaperidmd, la seguridad de sus esblblecimlentoa o el orclen esencial que 

debe reln.r entre sus trabajad9res. "32 

·32 lbfdem •• ptg. 155. 
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En el mismo ..ntido noa expone Guillermo Ceanellea: "aon 

empleedoa de confi- loa que por I• reapon .. bllided que tienen, ••• 

delleed•• i- que de-mpeften o la hOnredez que pere aua funciones 

- exige, cuenten con fe y epoyo ••peci•le• por perte del empre-rlo o 

dlrec:c:IOn de le empreae. Por su concepto, I• poalciOn de toa empleedoa 

de confi•nze •• dlatlnte • I• de los reatentea treajedorea; como su 

nombre lo Indice, pere ello• beate I• pérdid• de la conflenze depositad• 

por el empreaeno, 1>9re que el contreto no puede proseguir, 

princi1>9lmente en loa ceaoa de inemovilided del treajedor en el empleo, 

que elgunea legialecionea eatebtecen. Loa empleedos de conflenza aon 

trebejedor.s y su releciOn de trebejo ea l•bor•I, con •- peculieridec:t en 

cu.mnto • su t~ino: que sin equella confl•nze o fe en ellos puesta por el 

petrono, el vinculo contrectuel no puede subaistir. Según le Ley Federal 

del Trebejo de M6xico (de 1931) y fundlllndoae en les dive....a funcione•. 

los empleedos de este cetegorle pertenecen • toa aigulentea grupos: 

dlrec:ciOn, vlgll8"Ci•, flacelizaciOn, lnapecci6n de laborea y dedicedoa • 

trebejo• peraonelea del petrono dentro de le empre__ Suelen egreg•rae 

tamb16n loa ec:tminlatredores, loa que manejan fondo• y loa encergedos de 

mentener el orden."" 

Atento• •I criterio de lo• autores citedoa, conelulremoa que los 

tr•b•Jedorea de éonflanui, aon personas que deaempeften un traajo 

derivado de las funcione• de confianza, I•• que dilWCtemente tienen 

relación con el buen deaarrollo de la presteci6n de los aervlcioa en una 

empre .. o eateblecimlento. 

:u Cttado por Brtcello Ruiz, Alben.o. Ob. cit .• ~. 1•3. 
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EL articulo 9" de la LFT eatllbl-: "La catagoria de trabajador de 

confianza depende de la natureleni de la• funcione• deaempeftac:la• y no 

de la deaignaci6n que - dé al puesto. 

Son funcione• de confianza la• de dlreccl6n, inapección, vigilancia y 

flacalinicl6n, cuando tengan ca..-cter g-rel, la• que - relacionen con 

trabajo• peraonale• del patrón dentro de la empre- o establecimiento." 

Por tanto, loa trabajadore• de confianza, aún cu.indo aon 

trabajadora• que también aon tutelado• por la• norma• imperativa• del 

Derecho del Trabajo, ae distinguen de loa d•m6• preatadore• de 

servicio•, por la• funcione• que deaempellan; la catagorla de confianza 

trae conalgo, pare el trabajador, diversa• conaecuencla• juridlcas, 

miamaa que eatudi-rno• "16• adelante. 

3.1.3. PATRON. 

La figure del patrón repre-nta el otro elemento primario y 

fundamental da la• relacione• laborable•, que en atención al articulo 1 O 

de la LFT, patrón es: "la persona física o moral que utiliza los aervicios de 

uno o vario• trebajadore•." 

Lo• doctrinario• de la materia han acogido como correcta la 

definición que la Ley no• expone, encontrando alguno• autore• que aólo 

- limitan a aellalar que como ainónimo del término patrón, también ae le 

ha denominado a la persona que recibe loa -rvicioa del trabajador como 

acreedor del trabajo, empleador, patrono, empresario, entre otros; más 
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sin embargo de 6atoa se Nin PfWferldo utilizar por tradición y por presentar 

menos objec:ione• técnicas lo~ t6rminoa de patrón y empr9-rlo. 

Por otra parte, del precepto legal transcrito, en confrontación con la 

figura del trabajador, encontramos que a diferencia de 6ate, el patrón al 

podrlll ser una persona moral, tal ea el caso de las aoeied.S.• mercantiles 

y civiles, donde re•ulta dificil que el prestador de loa MrVicloa conviva con 

el patrón, llegando incluso a no conocerlo personalmente, por ello, la 

misma Ley amplia el concepto patrón, agreganelo a la definición: "Si el 

trabajador, conforme a 10 pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de 

otros trabajadores, el petrón de aquel lo serlll tambl6n de 6atos." 

En el mismo -ntido el artlculo 11 de la Ley en consulta dispone: 

"Loa dlrectocea, administradores, gerentes y demlll• personas que ejerzan 

funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, 

.. r111n considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan 

en aua relaciones con los trabajadores." 

En alntesls, el trabajador no tiene la obligación de conocer la 

calidad jurídica de la persona de su patrón, pues beata con que se .realize 

la prestación de los servicios en forma subOrdlnllda para que se 

constituya plenamente la relación de trabajo, por ende, a la Ley le es 

indistinto que no sea personalmente el patrón quien contrete los servicio• 

del trabajador. 
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3.1.4. REPRESENTANTE DEL PATRON. 

Al hablar de la repre .. ntmción patronal en la relacl6n labOral, la 

podemos considerar como una necesidad del patrón, que aún aln Importar 

la calidad jurldlca de au persona (flalca o moral), le ea lndl•pen-ble 

contar con detenninad•• personas Individualmente conalderadaa, que 

dotad•• de un poder de mando delegado por el f)9b'ón, cfeaempetlan 

funcione• Inherentes a lograr un mejor y adecuado de..n>llo de loa 

-rvlcloa dentro de la empreaa o eatableclmlento. 

"Aun cuando I• Ley vigente no d• un concepto del repre .. ntante, el 

•r11culo 11 hace una doble distinción; por au denominación, quedan 

compr9nelidoa loa directores, admlnlatraclorea y gerentes, por aua 

funciones, laa personas que ejercen ac::tivldadea de dlrecéión o 

admlnlatración en la empreaa o establecimiento.,.,. 

En e .. orden de ideas, el representante del patrón "•• la persona 

flalca que por la runcion· que de .. mpetlan en la empreaa o 

establecimiento, obligan con aua actos al patrón, en laa relaciones de 

trabajo."" 

Por otra parte, la Ley -tlala como obllgaciOn del trabajador en el 

ar11culo 134, tracción 111: "Oeaempetlar el .. rvicio bajo I• dirección del 

patrón o de au representante, a cuya autoridad estarán subordinado• en 

todo lo concemlente al trabajo." 

""Bricefto Ruiz. Alberto. Ob. cit .. p6g. 156. 
35 1dem. 



41 

S.1 ••. INTl!lltMl!DIARIO. 

Olee De la Cueva: "L• Intermediación ha sido una de laa 

actlvidadaa r!Wa innobles de la historia, porque es la acción del 

comerciante cuya mercancia ea el trabajo del hombre, para no deelr que 

el hombre mismo, el mercader que compra la mercaderia a bajo precio y 

la vende en una cantid8d mayor, el traficante que aln lnvaralón alguna 

obli- una fM:ll y elev8da pluavalia .• ,. 

Continua el autor: "Eatu_dló la comisión la conveniencia de suprimir 

la figure, pero la aaattó el temor de que, por falta de reglamentación, 

pudieren loa Intermediarios ostentarse en el futuro como patrono• • fin de 

liberar de responaablild8d a loa empreaarloa beneficiados."" 

En e- sentido, la LFT contempla la figure de la Intermediación en 

el articulo 12 al establecer: "Intermediario es la persona que contrata o 

lntervi- en la contratación de otra u otras para que presten -rvicioa a 

un patrón." 

Aal tambl6n, con el fin da prever lo referido en párrafos anteriores, 

ea decir, el evitar la existencia de empresas supuestamente carentes de 

recursos para cumplir con 1- obligaciones consignad•• por la Ley, el 

numeral 13 dispone: 

"No aer6n considerados Intermediarios, sino patrones, laa empresas 

eatablecldaa que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos 

36 EL Nuevo Derecho .Mexicano del Trabajo. Ob. cit., pág. 180. 
37 ldem. •5 
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propio• aufieientes parm cumplir les obligacione• que deriven de les 

re1eciones con aus trab8jedores. En caao contrerlo .....,.. aoliderietnente 

respon .. bles con loa benefieíarioa directo• de las obras o aervicioa, por 

las obligacionea contraldaa con los trab8jadores." 

La intennectiación aludida en el artículo 12, es mquelia que da vida a 

la relmción de t...bajo, y consiste en que una per9ona flaica o moral 

conviene con ot... u otr•• fisicas par• que ra•licen un tnlbejO previ•mente 

estipuledo, en une empre .. o estebiecimiento; en lo que h•ce • I• 

set\eled• en el numeral 13, se d6, cuendo une empre ... ain cont•r con los 

elementos nece .. rios para realizer un tr•b8jo, ofrece a ot... la ejecución 

del trab8jo, proporcionando la segunda loa implemento• necesarios para 

la prestación de los servicios, siendo •mb8s etnpr9 .. a, solidariamente 

reapon .. blea de las obligaciones contraldas con los trab8jedores, 

adem6s de la• conslgned•• por I• Ley. 

3.1 ••• l!M~lllllESA. 

"Empre .. es el lugar en que el trab8jador presta sua servicios, el 

patrón •porta au capitel y se llev• • cabO la conjunción •rmónica de 

eafuerzos para I• preateciOn de los servieioa o elabOraeión de bienea; 

entendido asl, el Concepto aporte inter6s a nuestra materia: Empre .. ea 

el centro de trabajo."" 

"Para los efectos de las normas de trab8jo, se entiende por 

empre .. la unidad económica de producciOn o distribución de bienes o 

servicios y por establecimiento la unidad t6cnlca que como sucursal, 

311 Bricefto Rulz. Alberto. Ob. cit.;pAg. 162., 
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11gllncl• u otra fomt• -mej•nte, -• J)8rte lnt99rante y contrlbuy• • I• 
raallzaclón de loa flnea de la empreaa" (•rticulo 16 de I• LFT) 

Por tanto, empraaa ea el lugar donde el trabajador ll•v• a cabo la 

prestación de loa -rvlcloa de fonn8 subordinad•. eat•bleci6ndoae entre 

6ate y al patrón un vinculo económico juridico. El elemento económico, es 

1• •portación del capital por ~rte de I• empreaa P81'11 eatiaf- aua flnea; 

el juridlco, aon I•• obllg8Clone• y derechos que aurgen con motivo de la 

relación de trabajo, r9gUlad• por el Derecho del Trabajo. 

"Patrón no ea empreae. No ea v61ido decir que le empreae ha 

contratado, la empresa ha deapedido, la empres• adeude, la empresa se 
ha obligado; eato equlv•le • decir que el centro de trabajo, que 

comprende trabajadora• y el J)8trón, ha efectuado •lguno de estos 
actos ... 39 

3.2. COLECTIVOS. 

"La• rel•ciones colectiva• de trabajo, aegún ya explicamos y como 

lo indica au nombre, ae den entre una colectividad obrera y un• o varias 

empreaaa, y au contenido conaiaten en el conjunto de condicione• de 

trabajo que habr6n de aplicarse • los trabajadorea, preaentea y futuroa, de 

la negociación o negoelacionea intereaadas. En nuestro derecho, la 

colectlvlded obrera tiene que ester representada por un aindicato, lo que 

de por raaultado que sean la• organizacione• de trabajadora• lo• titulares 

primario• y necesario• de las relaciones colectivas." 40 

39 ldem. 
40 De la Cueva, Mario. EL Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Ob. cH., peo. 191 
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3.2.1. SINDICATO. 

Es el sindicato el sujeto prlnclpel de I•• releclone• colectlves de 

trabejo, el erticulo 356 de la LFT lo define como "le esoclecl6n de 

trabejedores o petrones, constituid• pere el estudio, mejoremlento y 

defen- de sus respectivos Intereses." 

Son lo• articulo• 123, •P8rtedO A, frecci6n XVI de le Constitución y 

357 de le LFT, los que dan vide el sujeto primario y nece-rio de I•• 

releclone• colectlv•• de trebejo, el estebi-r el principio de llberted 

Sindical. 

Del en61i•I• del precepto, se desprende que si bien e• cierto que le 

•lndlcellzecl6n e• un derechO de lo• trebejedores, que persigue mediente 

el estudio de I•• condicione• en que H de-rrolle le presteci6n de los 

HNiclos su mejoremiento y defen... tembl6n lo es, que la Lay en su 

Intento de Hr democrMlca, o en otras J>8l•bre•, al lntenter l~rer el 

equilibrio y la justicia social entre les pertes de la releclón de trabejo, 

extiende el derecho a la sindicalizaclón por perte de lo• petrones, 

crwemos que erróneamente, pues si lo• derecho• de los trabejedores no 

pueden abatirse al Hr imperativos los estatutos del Derecho del Trebejo, 

no es posible que lo patrones. agrupados pretenden defender y promover 

sus intereses, los que sin duda alguna H enfocarian en detrimento de la 

clese trabejedora. 

La misme Ley en el articulo 360 establece las cinco dive...-s 

formas de sindicatos de trabajadores, los cuales son: gremiales, cuando 

H fonnan por trabajadores de la misma profesión, oficio o especlalided; 

de empresa, conformado por trebejadores de diferente profesión, oficio o 
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eapeclalldad dentro de la misma IM'1idad econOrnlca; Industrial••. 

formado• por trabajadorea de la misma rama Industrial, pero que prestan 

au• aervieloa en do• o má• empreaaa; naelonail•• d• lndu81ria, integrados 

por trabajactOR• de id•nt1ca rama inctuatrlal que preatan aua -rvicioa en 

dif-•• Eatadoa de la República; y de Oficios varios, formado 

únicamente cuando dentro del municipio reapectivo no lleguen a veinte los 

trabajadores de una miama prof9aión, oficio o eapeci91icMlcl. 

De la miama manera, la Ley en el articulo 361 Cl-lflCli a loa 

ainctlcatoa de patre>nea en loa formado• por emprea-loa de una o varia• 

..-naa de actividad•• y los naeional•a. que - lntegrmn por patrones de 

variaa rmmaa de actividad•• en distinta• Entidad•• Federmtlvaa. 

Por otrm parte, el núl'llef'!=> de trabajactorea nece-rioa pera constituir 

un •incticato •• de veinte; mientra• que el de loa patronea poc:I~ formarse 

contreade•11oa. 

Conalgna tambl•n. el articulo 358 de la Ley la libertad de 

aaoelaelón del trabajador al diaponer: "A nadie - puede obligar a formar 

parte de un alndicato o a no formar parte de •l." Lo mencionado ea acorde 

si conaldermmoa que la sindicalizaelón ea un derecho y no un deber de loa 

trmbajadores. 

Por último, anotaremoa que loa aindicatoa al ..,. peH"SOnea morales 

y de acuerdo con el principio de legalidad, tienen la facultad de realizar 

tOdas aquellas actividades tendientes a lograr su objetivo, que como 

hemoa expueato, es lograr mediante el estudio de laa condlelone• en que 

- deaarrolla la prestación de loa .. rvicios, su rnejormmi.nto, al tiempo 
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que tutel•n 1• •PliCllClón de I• teyea de U.ajo y de aegurics.d aoci•t. ••1 

como el derecho de redmct.r aua regl111T1entoa y eatmtutoa, elegir a aua 

rept'e-nt•ntea, organizar au admlnlatración y •l•borar aua progr-.maa de 

acción. 

Cabe -tlml•r. que I• Ley tambl6n l'8COnOCe • ta COllliclón como una 

de taa formaa de libertad ese· aaocl8Ción. que coullDlme al stfcuto 355, 

coalición ea "el acuerdo temporal de un grupo de trmbaj.csor.a o de 

pmtronea para ta defenaa de su• lnt--• comunea." 

De 8Cuerdo • I• doctrina I• difel'8nci• entre alndlcmto y coalición 

eatrta en que I• coalición ea de nmuralezm temporal y - constituye para 

clefender loa lnt--• de U.~•dorwa o pmtronea. aln ..-•ldad de 

mayores requlaitos. mientras que et alndlcato ea de n.-turateza 

perm•nente, y al bien no ea requiaito au registro pera au constitución, •in 

61 no podr6 gozar de personalidad jurídica, elemento lndispenubl• que te 

permite promover loa lntere-• profealonalea de aua afiliado•. ••I como 

t- capmc;dad pera adquirir blenea Inmueble• y mueble•. contorrne • lo 

PfWVlato por la Ley. En et mismo aentldo, • diferencia de I• coalición toa 

alndicmtoa podr6n -r titulare• del contrmo colectivo de traajo, lo .menor 

tiene su fundamento en et articulo 386 de la LFT. 

3.2.2. FEDERACIÓN. 

En lo que respecta a la federación, I• LFT la .. 1ac1on. con lá figura 

de la confederación, sin que nos proporcione definición de alguna de 

ellas, estableciendo en el numeral 381: "Los slndicmos pueden formar 
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feder.clonea o confeder-.cionea, lea que - reglr•n por I•• dlapoalclonea 

de eate capitulo, en lo que sean aplicables." 

De lo •nterior reaulta, que la conform•ción de eataa organiz.clones 

ea consecuencia del principio genérico de libertad aindlcal, por ende, los 

aindlcatoa podr•n conatiluirlaa libremente aln necealdad de previa 

•utorlzaclón y contando deade luego con la facultad de afiliarse, 

permanecer o -pararae de éllas. 

En ese orden de Ideas, podemos definir a la feder•ción como la 

unión de aindlcatos de trat>ajadores o patrones conatilulda para la 

expanaión, defensa y promoción del interés colectivo profeaional. 

P•ra De la Cueva, la diferencia entre federación y confederación, 

conaiate en que la primera es la unión de sindicatos mientras que la 

segunda, es la unión de sindicatos nacionales y federaciones. 

Pues bien, con todo acierto afirmamos que estas organizaciones 

repre-ntan la cúspide de la organización de la clase trabajadora, el 

último eslabón de la cadena de trabajo, cuya cédula fundamental es el 

aindicato. 



CAPITULO TERCERO 

FORMAS DE CONCLUIR LA RELACION DE TRABA.JO. 

Las formas de concluir. la relación de trabajo. y lltentos a nuestra 

Leglsleclón Laboral, encontramos dos figuras jurldlcas que permiten la 

disolución del vinculo de trabajo: la rescisión y la terminación, 

comprendiendo cada una de éllas las causas justificades que originan la 

ruptura de la relación. Más he creldo conveniente y no del todo erróneo, 

en este capitulo referirme a la suspensión, que si bien es cierto, no 

disuelve las relaciones de trabajo, también lo es, que deja sin efectos el 

principal objeto de la relación, esto es, se suspende la obligación de 

prestar el servicio y pagar el salario; además, al estudiar la rescisión por 

causas Imputables al trebajador, podremos observar que antes de que se 

determine ésta, en realidad opera una suspensión laboral. 

En ese orden de Ideas,. me referiré a la suspensión para continuar 

con la rescisión y terminación de las relaciones de trabajo. 

1. SUSPENSION. 

Suspensión es la cesación temporal de los efectos legales de un 

contrato individual o colectivo de trabajo, por causas ajenas a la voluntad 

del trabajador o del patrono, sean personales o naturales, durante cuya 

subsistencia no desaparece la relación jurídica existente entre las partes, 

pues se reanuda una vez que las causas que la originarón permiten la 

normelización de los derechos y obligaciones contraldos por éllas. 
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Anota Oe la Cueva: "La suspensión da las ral9Cionas individuales 

da trabajo es una institución que tiene por objeto con-rvar la vida de las 

relaciones. suspendiendo la producc:lón de sus efectos. sin 

reaponsabilidad para el trabajador y el patrono, cuando adviene alguna 

circunstancia, distinta de les riesgos de trabajo que Impide al trabajador ta 

prestacion de su trabajo."" 

Agrega el autor, "la suspensión es una institución que conserva la 

vida de las relaciones de trabajo, no obstante la no prestación del 

servicio."" 

Conforme al principio de la estabilidad en el empleo, acierta la 

doctrina al considerar a la suspensión como una necesidad del Derecho 

del Trabajo, que pretende proteger al trabajador, frente a circunstancias 

especiales que no le sean propias o cuando propias. no puedan invocar9e 

como causas de disolución de las relaciones de trabajo. 

Oe lo vertido, estamos ~n posibilidad de exponer los caracteres de 

la institución: 

a) La suspensión es de carácter temporal. circunstancia que la 

diferencia de otras instituciones del Derecho del Trabajo; permite 

mantener con vida la relación de trabajo, ya que una vez desaparecidas 

las causas que la motivaron, se reanudaran las actividades del trabajador 

o de la empresa, según sea el caso, conservando IO>' derechos y 

obligaciones contraídas por las partes. 

"'
1 \bidem., pág. 23-4. 

•:: \bldem., pégs. 234 'Y 235. 
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b) "Su función consiste, según el art. 42, en I• suspensión, del lado 

del trabajador, de la prestación del trabajo, y del patrono, de la obligación 

de pagar el salario, esto es, el efecto fundamental es la suspensión de la 

prestación del trabajo y como consecuencia de ella, el pago del salario."" 

Por otro lado, observamos que la LFT estudia en dos aspectos a la 

suspensión de las relaciones de trabajo: el primero alude • I• suspensión 

Individual, reglamentada en los articules 42 al 44; mientras que los 

numerales del 427 al 432, reglamentan la suspensión colectiva. 

En ese sentido, es precisamente que en los siguientes apartados 

estableceremos las causas que motivan • dicha institución, no sin antes 

aclarar que estas causales deberllln encontrarse debidamente 

especificadas en la Ley y únicamente en los casos sel'lalados y 

comprobados por las partes. será considerad• legal la suspensión, de lo 

contrario estariamos frente a una actitud ilegal y contraria a derecho, que 

bien podría constituirse en un despido injustificado o motivar una causa 

justificada de despido. 

0 lbfdem •• pág. 235. 
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1.1. INDIVIDUAL. 

P•r• De I• Cuev• "l•s caus•a justific.d•s de suspensión de las 

rel11eionea Individuales de trabajo aon las clrcunst•nclas que Impiden al 

tr•b•j•dor prestar au servicio y lo liberan de respons•bllid•d.' ... 

Al efecto el articulo 42 de la Ley determina cl•remente esas 

circunstancias: 

"l. La enfermedad contagioaa del trabajador; 

11. La incapacidad temporal oc.sionada por un •ccidente o 

enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo; 

111. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia 

absolutoria. SI el trabajador obró en defensa de la persona o ·de los 

intereses del patrón, tendrá 6st& I• obligación de pagar loa salarios que 

hubiese dejado de percibir aqu61; 

IV. EL arresto del trabajador; 

V. EL cumplimiento de los servicios y el desempefio de los cargos 

mencionados en el articulo So de la Constitución, y el de les obligaciones 

consignadas en el articulo 31, fracción 111 de la misma Constitución; 

VI. La designación de los trabajadores como representantes ante 

los organismos estatales, Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, 

"' lbfdem .• pág. 236 
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Comisión Nacional de los Salarlo• Mínimos, Comisión Nacional para la 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y 

otros semejantes; y 

VII. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos, 

necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable al 

trabajador." 

Las causas de la suspensión de la relación individual de trabajo, 

generalmente benefician al trabajador, por ende, es un dereeho de éstos, 

porque aún cuando no se realiza temporalmente la prestación de los 

servicios, no permite la disolución del vinculo laboral; con ella seo defiende 

el principio de la estabilidad en el empleo, entendido como el derecho a 

permanecer en él, en tanto subsista la materia de trabajo y como 

consecuencia de la prestación de los servicios, gozar el trabajador de los 

dereehos que le otorga la Ley. 

1.2. COLECTIVA. 

En lo relativo a los supuestos de la suspensión colectiva ·de las 

relaciones de trabajo, es requisito indispensable la previa intervención de 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje antes de ordenar la cesación 

temporal de las actividades de una empresa o establecimiento, para 

aprobar o desaprobar ésta, requisito sin el cual, el acto patronal de 

suspensión se estimará como.despido injustificado y será responsable de 

las sanciones que se originen por omisión de este requisito. 
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Establece el articulo 427 de la Ley en consulta las circunstancias 

legales en que podr8 darse la suspensión colectiva: 

"l. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al .,.ir6n, o su 

incapacidad flalca o mental o au muerte, que produzca como 

consecuencia necesaria, inmediata y directa, la auapenalón de los 

trabajos; 

11. La falta de materia, no imputable al patrón; 

111. E:I exceso de producción con relación a sus condiciones 

económicas y a las circunstancia• del mercado; 

IV. La incoateabilidad, de naturaleza t.,mporal, notoria y manifiesta 

de la explotación; 

V. La falta de fondos. y la imposibilidad de obtenerlos para la 

prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el 

patrón; y 

VI. La falta de ministración por parte del Estado de las cantidades 

que se haya obllgado a entregar a las empresas, con las que hubiese 

contratado trabajos o servicios, siempre que aquéllas sean 

lndlapen-bles." 

Estas causas pueden afectar a toda la comunidad de trabajadores 

de una empresa o sólo a parte de élla; cuando la suspensión no sea total, 

deber• de tomarse en consideración la antigüedad de los trabajadores, 
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debiendo suspender aquéllos con menor tiempo de prestar sus servicios 

dentro de la empresa. 

Por último, la consecuencia directa de la suspensión colectiva de 

las relaciones de trabajo, estriba en que los trabajadores dejan de percibir 

su .. 1ario durante el tiempo en que subsista la cau.. que motivo la 

suspensión de actividades de la empresa. 

2. l'lESCISION. 

La LFT clasifica en dos grupos a las causas justificadas que 

permiten la disolución de las relaciones de trabajo, en causas de rescisión 

y en cau .. s de terminación, siendo las primeras tema de análisis del 

presente apartado y las segundas del siguiente. 

"La rescisión es la disolución de las relaciones de trabajo, 

decretada por uno de los sujetos, cuando el otro incumple gravemente sus 

obligaciones." " 

Cabe advertir que "aun cuando existen relaciones Individuales y 

colectivas de trabajo, la rescisión sólo opera con respecto • las primeras, 

pues en nuestro sistema jurldico no existe disposición legal aplicable a la 

rescisión de una relación colectiva de trabajo, como es el contrato 

colectivo." 46 

•s ibfdem •• ~. 241 
~ 4e Dévalos, José. Ob. cit., pág. 140. 
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Por tanto, la rescisión surge por el lncumpllmiento de la& 

obllgaclones de los sujetos primarios de las relaciones de trabajo: 

trabajador y patrón. 

En ese -ntido, estableceremos las caracteristlcas de la figura en 

estudio: 

a) Es un acto unilateral, imputable a uno de los sujetos de la 

relación de trabajo, que implica el Incumplimiento de las obligaciones 

generadas por la relación; 

b) El incumplimiento de la obligación deberá de ser grave, en todo 

caso, el lncumpllmiento de obligaciones secundariás no originan la 

disolución de la relación de trabajo; -nlln consideradas causas graves las 

setlaladas en el artículo 47, fracción XV de la LFT; 

c) Es un derecho potestativo de las partes, por ende, el sujeto a 

quien le corresponde ese derecho tiene la facultad de ejercerlo o dejar de 

ejercitar dicha acción; y 

d) Debe de ser un acto intencional, que pudo haberse evitado. 

Por otro lado, la rescisión la analizaremos en lo sucesivo conforme 

al criterio que la LFT a adoptado en ros numerales 47 y 51, refiriéndose el 

primero a la figura del despido y el segundo a la del retiro. 
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2.1. DESPIDO. 

L• e11u- más común que permite • los pmrones cllsolver las 

relmiclones de trabajo. es el Incumplimiento de los trati.j9dores a sus 

obligaciones, con lo cual - g-ra en favor de los pmrones el derecho de 

rescindir la relmición laboral, a esta facultad en nuestro Derecho del 

Trabajo se le denomina dereeho de despido. 

Para Néstor de Buen el despido "es un acto unilmeral a virtud del 

cu•I el patrón da por termln•da la relación laboral invocando una causa 

gr•ve de Incumplimiento Imputable al trabajador." 47 

Setlala De la Cueva que la doctrina a definido al despido como "el 

acto por virtud del cual hace saber el patrono al trabajador que rescinde o 

da por terminada la relación de trabajo, por lo que, en consecuencia, 

queda separado del trabajo. " 

Por las caracterlsticas de la vida diaria y acorde al principio de la 

estabilidad en el empleo. el legislador consigno en la LFT en su articulo 

47, fracción XV, que el incumplimiento de las obligaciones por parte del 

trabajador deberán ser graves para que se genere el dereeho de despido, 

ya que en el desarrollo de la prestación del servicio es común el 

incumplimiento a algunos déberes, que sin ser graves, permitirían al 

pmrón disolver el vínculo laboral, es decir, para que nazCll este derecho 

es necesario que el incumplimiento haga insostenible o por lo menos 

inconveniente la continuación de la relación de trabajo. 

4
:- Citado por Oávalos, José. Ob. cit., pág. 1 .. 5. 

""El Nuevo Derecno Mexicano del Trabajo. Ob. cil., pág. 251. 
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Al respecto, el articulo 47 de la Ley presenta un cat•logo 

descriptivo de las causales de despido, dejándolo abierto para otras 

causas •n•1ogas: 

"Son causas de la rescisión de la relación de trabajo, sin 

respon .. bilidad par• el patrón: 

l. Engatlarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiere 

recomendado con certificados. falsos o referencias en los que se atribuyan 

al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta 

causa de rescisión dejará de tener efectos después de treinta días de 

prestar sus servicios el trabajador; 

11. Incurrir el trabajador, 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 administrativo 

de la empresa o establecimiento, salvo que medie provocación o que obre 

en defensa propia; 

111. Cometer ··el trabajador contra alguno de sus compatleros, 

cualquiera de los actos enumerados en la fra=ión anterior, como 

consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en que se 

desempetle el trabajo; 

IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio contra el patrón, sus 

familiares o personal directivo o administrativo, alguno de los actos a que 

se refiere la fracción 11, si son de tal manera graves que hagan imposible 

el cumplimiento de la relación de trabajo; 
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V. OC11ai0fl8lr el tr•t..jador, lntenclon•lmente, perjuicio• m•teri•l•s 

durante el deaempeno de I•• l•bores o con motivo de ellas, en los 

edificios, obr••· m•quin•ri•. instrumentos, materi•s prim•s o demás 

objetos relacion•dos con el trabajo: 

VI. Ocasionar el trabajador loa perjuicios de que h•bl• la fracción 

anterior siampre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que 

ella -a la causa única del perjuicio; 

VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido 

Inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que se 

encuentren en él. 

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales en el establecimiento o 

lugar de trabajo; 

IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer 

asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa; 

X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un 

período de treinta dlas, sin permiso del patrón o sin causa justificada; 

XI. OesobedE>cer el trabajador al patrón o a sus represe:r1tantes, sin 

causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado; 

XII. Negarse el trabajador a adoptar IRs medidas preventivas o a 

seguir los procedimientos indicados para evitar ac:cldentes o 

enfermedades; 
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XIII. Concurrir el tr•b•j•dor • aua laborea en eat•do de embrl•guez 

o b•jo I• lnfluencl• de •lgún n•rcótlco o drog• enerv•nte, aalvo que, en 

este último caso, exista prescripción médica. Antes de lnicl•r au servicio, 

el tr•b•j•dor deber• poner el hecho en conocimiento del p .. rón o 

pre_n._r la prescripción suscrita por el mectico; 

XIV. La sentencia ejecutoriada que Imponga al trabajador una pena 

de prisión, que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo; y 

XV. L•s análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de 

igual manera graves y de consecuencia semejante en lo que al trabajo se 

refiere. El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y 

cauaa o cau .. s de la rescisión." 

Las primeras catorce fracciones transcritas, no son un catálogo 

limitativo de causales de despido, son simplemente, a criterio del 

legislador, las causas más frecuentes que consideró que pudieran surgir 

en la relación laboral, indicando además, a través de ellas el grado de 

gravedad que deben de revestir los incumplimientos del trabajador para 

ser acreedor al despido; además de aatlalar en la fracción XV, la 

posibilidad de ampliar estas cauaales con otras Igualmente graves a las 

establecidas y que originen las mismas consecuencias de éstas. 

De lo mencionado, estamos en facultad de establecer: "Un 

trabajador puede aer despedido por una conducta negativa, por no haber 

obaarvado una determinada conducta en la relación l•boral, de la que es 

sujeto, por haber Incumplido con determinadas obligaciones o deberes 

(un abstenerse) El despido también puede ser consecuencia de una 
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concluct• poaltiv•. por h•ber cometido un• concluct• que Implique un• 

f•lt• gr•v• (un hacer) Se lnaiate en que I• concluc:úl clel tr.tba!J•clor h• ele 

-r gr•ve. puea ae .tlencle • I• Idea ele que tocle peraon. necealt• ele su 

tr•b•jo, el• au perm•nenci• en el mismo, por lo que P9r• perderlo debe 

mediar une falt• relevante:w• 

Por otra parte, el hecho ele que el tr•~9clor lncurr• en alguna 

ceuaal ele clesplclo, no implica que •utom•tic.rnente quecle cleapecliclo, 

pues para que ae constituya el cleapido •• necesario un acto unilateral clel 

patrón, por medio clel cual se le comunique al trabajador la voluntad ele 

éate el• ciar por concluida la relación ele trabajo. 

P•r• que el cleapiclo cllauelv• I• rel•ción ele -b•Jo - necealt• que 

-• Justiflcaclo. pero 9clem•s que cumpl• con el form.llamo previsto por el 

artículo 47 de la Ley: 

" ... El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito ele la fecha y 

causa o causas de la rescisión. 

El •viao deberá ele hacerse clel conocimiento clel trabajador, y en 

caso ele que éste se negare a recibirlo, el patrón dentro de los cinco ellas 

aiguientea a la fecha ele la rescisión, deberá hacerlo clel conocimiento de 

la Junta respectiva. proporcionando a ésta el clomicillo que tenga 

registrado y solicitando su notificación al trabajador. 

La falta ele aviso •I tr•bajaclor o a la Junt•. por si sólo b•at•ré para 

considerar que el despido fue injustificado." 

•
9 Davalas. josé. Ob. cit .. pág. 1 .. s. 
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De I• Cuev• sostiene que al el p•trón no d• el aviso por escrito, no 

podrlll •leg•r en su favor ningun• cau- justificada de la rescisión,· que le 

permitier• dar por concluid• I• relación. 

El objeto del aviso escrito, ea que el trab•j•dor tenga conocimiento 

de loa hechos que se le imputan y este en poalbilid9d de defender lo que 

•su derecho convenga, por t~nto, conforme a lo previsto por I• Ley, en el 

•viso se debe aellalar la fecha y causa o causas de I• rescisión, y 

describir loa hechos que constituyen la o las caus•• de despido. 

"El despido no implica I• extinción de I• relación laboral, pues esa 

extinción está condicionada a que la autoridad laboral confirme la validez 

de dicho despido; mientras esto sucede se abre un compllls de espera que 

ea en realidad una suspensión de la relación laboral."'º 

Al efecto, el artículo -48 de la Ley establece: "El trabajador podrá 

solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le 

reinstale en el trabajo que desempeftaba o que se le indemnice con el 

importe de tres meses de salario. 

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de 

rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese 

sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde 

la fecha del despido hasta que se complemente el laudo". 

Por tanto: "Una vez que la autoridad laboral confirma la justificación 

del despido, o sea, que lo considera apegado a derecho, la relación 

!!Oldem. 
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l•bor•I - extingue. Pero si lo conslder• injustificado, la relación laboral 

no terrnin• y se debe reanud•r, con la reinst•l•ción del tr&bajador y todas 

las con~ncl•s legales que trae consigo, como el pego de -larios 

vencidos, respeto del derecho de antigüedad, etc. Esto es en caso de que 

el trabajador haya ejercido la acción de cumplimiento del contrato; si el 

treb•jador ejercitó la acción de indemnización, la relación laboral se dará 

por concluida con el pago de la indemnización y demás prestaciones 

exigidas."" 

También asi, se dará por disuelta la relación l•boral, cuando el 

trabajador se abstenga de demandar al patrón alguna de las acciones que 

hemos comentado. 

2.2. RETIRO. 

Al igual que el incumplimiento de los trab•Jadores a sus 

obligaciones, genera en favor de los patrones el derecho de despido, el 

Incumplimiento de los patrones genera en favor de los trabajadores el 

derecho a rescindir la relación de trabajo. A este derecho se le denomina 

derecho de retiro. 

"El retiro es la rescisión de la relación laboral que hace el trabajador 

en virtud de una falta grave realizada por el patrón en la relación 

laboral."52 

"
1 ldem 

$:! lbldem .• pág. 165 
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El derecho al retiro, también lo podamo• entender como la facultad 

que tiene el tr•bajador de diaolver la relación de trabajo, en forma 

unilateral, •nte el incumplimiento gr•ve de la• oblig•cionea contrald•• con 

el patrón. 

Como ya -tlalamos, en la vida diaria de I•• relacione• laborales es 

frecuente el incumplimiento de algunos deberes, ya sea por una u otra de 

I•• partea de la relación, por ende, para que el incumplimiento de los 

patronea genere en favor de los trabajadores el derecho de retiro, el 

incumplimiento debe de ser grave, de tal forma que haga insoatenlble o 

Inconveniente la continuación de la relación de trabajo. 

Al respecto, el articulo 51 de la LFT establece las causas que 

originan en favor del trabajador, el derecho de rescindir la relación de 

trabajo, ain responsabilidad para él: 

"l. Engatlarlo el patrón, o en au caso, la agrupación patronal al 

proponerle el trabajo, respecto a las condiciones del mismo. Esta causa 

de rescisión dejará de tener efecto después de treinta dias de prestar sus 

servicios el trabajador; 

11. Incurrir el patrón, sus familiares o su personal direCtivo o 

administrativo, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos 

de violencia, amenazas, injurias, malos tratamientos u otros análogos, en 

contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos; 

111. Incurrir el patrón, .sus familiares o trabajadores. fuera del 

servicio, en los actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal 
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manera graves que hagan Imposible el cumplimiento de la relaclOn de 

trabajo; 

IV. Reducir el patrOn el .. 1arlo al trabajador; 

V. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar 

convenidos o acostumbrados; 

VI. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, 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 higiénicas el 

establecimiento o porque no se cumpla las medidas preventivas y de 

seguridad que las leyes establezcan: 

VIII. Comprometer el patrOn, con su Imprudencia o descuido 

inexcu .. ble, la seguridad del establecimiento o de las personas que se 

encuentran en él; y 

IX. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de 

igual manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo 

se refiere." 

Las causales del derecho de retiro las podemos clasificar, al igual 

que las causales del derecho del despido, en explicitas e implicltas; unas 

y otras igualmente graves, pero se diferencian porque las primeras se 

encuentran expresamente configuradas en la Ley, y las segundas, aún 
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cu•ndo no están descrit•s. se conflgurmn por I• Interpretación extensiva 

de I•• explicitas. 

Por conaigulente, cu•ndo ae produce algun• de l•s conducta• 

referida• en laa fracciones cit•das, por parte del p•trón, el tr•bajador 

podrá retirmrse de la fuente de trabajo, •ccipn que dlauelve I• relación de 

trabajo. 

Néstor de Buen senala que el retiro " ... constituye un acto rescisorio 

que pone fln a la relación laboral, por decisión unilateral del trabajador y 

con fund•mento en una cond~ct• patronal, cierta o supuesta, de violación 

a las normas de la convivencia laboral."" 

Atentos a lo vertido, e!'tableceremos las caracteristlcas del derecho 

de retiro: 

a) Es un acto unilateral; 

b) Es un derecho potestativo, habida cuenta de que es facultad del 

trabajador el rescindir o no la relación de trabajo; y 

e) Es un acto resolutivo, en virtud de que se disuelve la relación de 

trabajo. 

Por otra parte, "cuando un trabajador se retira de su trabajo por 

h•berse configurado una de las causas de retiro, puede ejercitar una 

acción rescisoria y exigir una indemnización en los términos establecidos 

~3 Citado por Oavalos. José. ldem. 
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en el ertículo 50 de le Ley, que aupone do• hip6teala: que I• releclón de 

trebejo -a por tiempo detsrminado o por tiempo lndetermlnedo ..... 

La• indemnizaciones a que se refiere el erticulo 50 son: 

"l. Si le relecl6n de trebejo fuere por tiempo determinedo menor de 

un el'lo, en una cantidad iguel el Importe de los -l•rio• de le mHed del 

tiempo de -rvicios prestedos; ai excediere de un el'lo, en une cantidad 

Igual al Importe de los salerios de seis meses por el primer al'lo y de 

veinte dies por cada uno de los el'los siguientes en que se hubiese 

prestado sus servicios; 

11. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminedo, la 

lndemnizeclón consistirá en veinte díes de salerio por cede uno de los 

al'los de servicios prestados; Y: 

111. Además de las indemnizaciones a que se refieren las frecciones 

anteriores, en el Importe de tres meses de -l•rio y en el de los -l•rios 

vencido• desde la fecha del despido heste que se peguen las 

Indemnizaciones." 

Cabe advertir, conforme al numeral 52 de la Ley, que el dereC:ho del 

trabajador de retirarse de la fuente de trabajo, por cau-s imputables al 

patrón, prescribe a los treinta días siguientes a le fecha en que surgió la 

causal de retiro; en PI mismo término prescribe el derecho de ejercitar la 

ección de rescindir la relación de trabajo ante i• Junte competente. 

""' lbidem .• pég. 169. 
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:S. TEllllMINACION. 

La LFT estudia conjuntamente a la terminación, despido y retiro. 

como figuras juridlcas que permiten la disolución de la relación laboral. En 

el despido y en el retiro, encontramos un incumplimiento grave de las 

obligaciones del patrón y del trabajador respectivamente; en cambio en la 

terminación no existe incumplimiento alguno de las obligaciones por parte 

de los sujetos de la relación de trabajo. 

El concepto de terminación, desde el punto de vista, gramatical, 

implicarla I• conclusión por cualquier causa de la relación de trabajo, sin 

embargo para nuestra Ley, tiene un sentido más restringido, por tanto, se 

entender• por terminación: la disolución del vinculo laboral por causas 

distintas del despido y del retiro. 

De la Cueva la .define como: "La disolución de las relaciones de 

trabajo, por mutuo consentimiento o como consecuencia de la 

interferencia de un hecho, independiente de la voluntad de los 

trabajadores o de los patrono11. que hace imposible su continuación."" 

Las causas que pueden originar la terminación de las relaciones de 

trabajo son muy variadas y tienen en común que no se originan por el 

incumplimiento de los sujetos de la relación. Dichas causas las consigna 

limitat!vamente la LFT, y sólo en base a éllas se podrá disolver la relación 

laboral, lo mencionado es acorde al principio de estabilidad en el empleo. 

~$ El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo OO. cit., p¡lig. 2.-2. 
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L• LFT prevé I•• e.u .. • de termin•ción, I•• cu•le• I•• podemos 

dividir en individu•ies y colectiv••. ..gún originen i• disolución de una 

sol• rel.clón o de múltiples relaciones de trabmljo, en ese sentido IAs 

sel\alaremos. 

3.1. INDIVIDUAL. 

L•s caus•s que originan la terminación de l•s rel•ciones 

Individuales de trabajo se encuentran comprendidas en el numeral 53 de 

la Ley, que establece: 

"Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: 

l. El mutuo consentimiento de las partes; 

11. L• muerte del trabajador; 

111. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión 

del c.pit•I, de conformid•d con los •rtículo• 36, 37 y 38; 

IV. La inc.pacidad físic. o mental o lnh•bllidad manifíe•t• del 

trabaj•dor, que haga Imposible la prestación del tr•bajo; y 

v. Los e.sos a que se refieren los •rtículos 401, 421 y 434." 

Además de estas c.usales, Néstor de Buen considera que la 

jubll•clón es una de las causas de terminación no contempladas en la 

Ley. 

En ese sentido setlala José Dávalos: "Siendo la jubilación una 

Institución de vital importancia en la actualidad, no es comprensible que 

aún no se encuentre establecida en la legislación laboral mexic.na. Sólo 
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algunos destellos aparecen en el capitulo de trabajos especiales de los 

ferrocarrileros (articulo 249) y en los contratos coleetivos de las empresas 

mé• podero-• del pais como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de 

Electricidad, Tel6fonos de M6xico, etc. Ojalé muy pronto, gracias a lo 

lnacabllclo del derecho del trabajo, podamos ver con-grado este 

beneficio para todos los trabajadores, sin discriminaciones indignas.",. 

3.2. COLECTIVA. 

Es el articulo 434 de la LFT, el que enuncia taxltativamente las 

causas de terminación de las relaciones colectivas de trabajo, como 

consecuencia directa del cierre de la empresa o establecimiento o de la 

definitiva reducción de sus trabajos, al respecto sellala: 

"Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: 

l. La fuerza mayor o el caso fortuito no Imputable al patrón, o a su 

incapacidad física o mental o a su muerte, que produzca como 

consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminación de los 

trabajos; 

11. La lncosteabilldad notoria y manifiesta de la explotación; 

111. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva; 

IV. Los casos del articulo 38; y 

"6 Ob. cit.. p4g. 17•. 
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V. El concurso o la quiebra legalmente declarado, ai la autoridad 

~mpetente o loa acreedorea reauelven el cierre definitivo de la empreaa 

o la reducción definitiva de aua trabajos." 

Al Igual que •a terminación individual, la colectiva debe de aujetarae 

al procedimiento jurisdiccional correspondiente conaignado en el articulo 

435. 

Por otra parte, a diferencia de ras causas de terminación de ras 

relacione• individuales de trabajo, a excepción de la fracción IV del 

articulo 53, que se refiere a la Incapacidad flsica o mental del trabajador; 

en la• causas de terminación colectiva la Ley impone en el numeral 436, 

la obligación patronal de indemnizar al trabajador con el importe de tres 

mesea de salario y el pago de la prima de antigúedad, es decir, d099 dlas 

de salario por cada ano de trabajo. 

Así mismo establece el articulo 439 que en el supuesto de 

implantación de maquinaria o de procedimientos de trabajos nuevos, los 

trabajadores afectados deberán de ser indemnizados con el Importe de 

cuatro meses de -•ario, más veinte días de salario por cada ano de 

-rvicios, incluyendo la prima de antigüedad. 

Por último, aefiala el artículo 437 que cuando laa cau-• de 

terminación colectiva no afecten a la totalidad de trabajadores de la 

empresa o establecimiento, se debe tomar en consideración el escalafón 

de éstos. a efecto de que sean reajustados los de menor antigüedad. 



CAPITULO CUARTO 

LA PitRDIDA DE LA CONFIANZA COMO CAUSA ESPECIAL DE 

LA RESCISION DE TRAllAJO. 

1. IDEAS GENERALES. 

En el capitulo segundo, denominado la relación de trabajo, nos 

referimos al trabajador de confianza como sujeto de las relaciones 

Individuales de trabajo;" en el tercero, estudiamos la rescisión como una 

de las Instituciones del Derecho del Trabajo, que pennlten la disolución de 

dichas relaciones." Temas que nos permiten desarrollar el pre-nte 

capitulo, cúspide de nuestra Investigación. 

En ese sentido, trabajador de confia~ es aquel, que aún teniendo 

la calidad de trabajador se distingue de los demás por las funciones que 

desempei'\a durante la prestación de los servicios; al saber estas 

funciones son: 

a) Dirección; 

b) Inspección; 

c) Vigilancia; y 

d) Fiscalización. 

Debido a las anteriores funciones y a solicitud de ambos -ctores 

de la producción, en la Exposición de Motivos de la LFT vigente, de fecha 

"
1 Vid. supra, pág. 38. 

SS Vid. supra, p41Q. 57. 
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9 de diciembre de 1968, el legislador consigno un capitulo para 

reglamentar loa trabajo• especiales, donde incluyó a los trabajadores de 

confianza argumentando: 

"El proyecto cambió el término de •amplelldoa d• confianza', que ae 

venia utllizaindo, por el de 'trabajadores de confianza', a fin de dejar 

consignado con la mayor precisión que estas personas aon trabajadores y 

que únicamente en función de ciertas características especiales están 

sometida• en algunos aspectos a una reglamentación especial, lo que 

quiere decir que, salvo las modalidades contenidas en el capítulo, tienen 

derecho a todos loa beneficios que - consignan en el proyecto tale• 

como aguinaldo, prima de vacaciones, prima de antigüedad, 

remuner8Ción del servicio extraordinario, etcétera. 

El proyecto ae propuso respetar, hasta donde es posible, el 

principio de igualdad con loa demás trabajadores: así, el articulo 182 

previene que loa salarios de los trabajadores de conflanz01 no podrán ser 

lnfariores a loa que rijan para trabajos semejante• dentro de la empresa. 

El artículo 183 resuelve las cuestiones relativas a las relaciones 

entre los trabajadores de confianza y los demás trabajadores: los 

primeros no podrán formar parte de sus sindicatos, lo que no implica que 

no puedan organizar sindicatos especiales. Los trabajadores han 

sostenido de manera invariable que los de confianza están de tal manera 

vinculado• con loa empresarios, que no pueden formar parte de sus 

sindicatos, uno de cuyos fines es el estudio y defensa de los intereses 

obreros frente a los empresarios. Por la misma razón, los trabajadores 

también han sostenido que los de confianza no deben ser considerados 
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en loa recuentos, porque ello loa colocaría ante el dilema de preferir los 

Intereses de loa trabajadores o hacer honor a la confianza depositada en 

ellos, dejando a un lado laa relaciones obreras. 

El articulo 184 analiza la aplicación de loa contrato• colectivos a los 

trabajadores de confianza; previene que laa relacione• de trabajo 

contenidas en el contrato colectivo se toxtlende al personal de confianza, 

-lvo disposición contraria consignada en el mismo contrato. Para dictar 

esta nom1a se tomo en consideración ·que las condiciones colectivas de 

trabajo - aplican, por regla general, a los trabajadores de confianza, 

aunque, ea posible que en los contrato• Individuales de este personal se 

establezcan condiciones distintas, con la limitación ya indlcacla de que 

éstas no deberán aer inferiores a las que rigen para trabajos semejantes. 

Uno de los aspectos que caracteriza la condición de los 

trabajadores de confianza se refiere a la rescisión y terminación de sus 

relacione• de trabajo; las disposiciones del articulo 123 constitucional no 

establecen ninguna diferencia en lo que a la rescisión de fas relaciones de 

trabajo concierne, lo que quiere decir que ningún trabajador, cualquiera 

que sea la condición en que·presta sus servicios, puede ser despedido 

injustificadamente de su empleo. 

El proyecto considera que no sería posible aplicar a los 

trabajadores de confianza el reglamento general que rige la rescisión de 

la• relaciones de trabajo porque, si tal cosa ae hiciera, loa trabajadores de 

confianza quedarían equiparados a los restantes trabajadores, lo cual 

haría imposible su existencia. Por estas condiciones se adoptó una 

posición intermedia que consiste en que si bien la rescisión de las 
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relaciones de trabajo no eat41 regulllde por lea norma• generales, tempoco 

será suficiente le voluntad del petrón pere que le rescisión se produzca, 

sino que será Indispensable que exista y se pruebe un motivo razonable 

de pérdida de la conflenza. Por lo tanto, cuendo en el juicio 

correspondiente no se pruebe la existencie de ese motivo, la autorlded del 

trebejo deberlt, decidir si el despido fue lnjuatificec:io. Por motivo 

razonable de pérdide de conflanze debe entenderse una circunstancia de 

cierto velor objetivo susceptible de conducir a la pérdida de le confianza, 

no obstante que no constituya una de las ceusale• genereles prevista en 

la ley."'" 

Teles razonamientos dieron como resultado que la LFT contermplara 

en el Titulo Sexto, Trabejoa Especlelea, un cepltulo que regula las 

relaciones laborales de loa trabejlldores de confianza, en sus numereles 

182 al 186. Esta reglementeción especial le enall:zaremos en forma 

sistemllltica, a fin de establecer, que aún calificando de bueno el intento 

del legislador, en realidad, sólo logro limitarles varios de los derechos 

generelea que la Constitución les confiere. 

2. ANÁLISIS DE LA REGLAMENTACIÓN ESPECIAL DE LOS 

TRABAJADORES DE CONFIANZA. 

Dispone el artículo 181 de la LFT: 

"Loa !rebajos especieles se rigen por las normas de este título y por 

las generales de esta Ley en cuanto no las contrarien." 

$P Los trabajadores de con ..• fianza; México: Ed. Trillas 19g3. págs. 16 y 17. 



75 

"P•r• recll•ct•r este disposición y I•• regl.-ment.clonea especiales 

se tomó en consideración, en primer lug•r. que existen trabltjoa de t•I 

m•nera eapecl•lea que I•• disposiciones gener•les de I• ley no son 

suficientes para su reglamentación; y, en segundo lugar, la solicitud de los 

tr•b•j•dores y •un de las empresas pera que - incluyeran en la ley las 

norrn•• fund•menteles sobre los trabajos eapeci•les."60 

Del precepto vertido, se desprende que el tr•bltj.ctor de confi•nz• 

realiza un trabajo especial dentro de la empresa, por tanto, el legislador 

creyó conveniente quo dada le eapeciel naturaleza de este trabajo, que 

aún consistiendo en la prestación de un servicio subordinado mediante el 

pmgo de un salario, era necesario establecer ciertma disposiciones leg•les 

que permitieran una •decuada reglamentmción de esa relmción l•boral, 

que •dquirl• mod•lid•d•• propias y diferentes entre el pmtrón y el 

trabajador de confianza. 

El régimen de especialidad de los trabajadores de confianza se 

encuentra consignado en los artfculos 182 al 186 de la LFT, que atiende a 

tres •spectoa de suma importancia: función que deaempetlan, derecho de 

••oci•clón y pérdida de la confianza. 

En lo que hace al primer aspecto, función que desempetlan, es el 

numeral 182 el que hace alusión: 

"Las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán 

proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten 

~ lbldem., pég. 15 
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y no podrán ser Inferiores • las que rijan para trabajos semejantes dentro 

de la empre- o establecimiento." 

Las funciones que determinan la categoria de confianza y que 

deben de realizar estos trabajadores son: dirección, inspección, vigilancia 

y fiscalización. Atendiendo ai estas funciones es conveniente -ber a que 

actividad - refieren: 

"a) La Enciclopedia Universal Ilustrada, Espasa Calpe, define 

'dirigir' como enderezar, llevar rectamente una cosa hacia un tármlno o 

lugar setlalado; guiar, mostrando o dando senas de un cambio; encaminar 

la intención y las operaciones a determinado fin: gobernar, regir, dar 

reglas para el manejo de una dependencia o para el éxito de una 

pretensión; El criterio, aplicado a la materia laboral, signlflcaria: 

establecer los lineamientos necesarios, las reglas, pera la prestaCIOn de 

los servicios de los trabajadores. 

b) Fiscalización deriva de fiscalizar; fiscalizar es criticar, sindicar y 

también averiguar las acciones y obras da otro; vigilar, inspeccionar. La 

fiscalización equivale • vigilan.cía o lnspecclOn. 

e) Vigilancia, en los términos de la enciclopedia mencionada, es el 

cuidado y ate·nción exacta de las cosas que están • cargo de uno; 

significa velar sobre una persona o cosa o atender exacta y 

cuidado-mente de ella. En nuestro derecho significa velar por el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de servicios 

de uno o más trabajadores. 
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d) lnspecc:lón es la acción y efecto de Inspeccionar. Inspeccionar es 

examinar, reconocer atentamente una cosa; cuidar de que ae a.•mpla y 

ejecute aquello que est• determinado. Apllcada a nuestra materia, 

inspeccionar Implica cuidar que - cumplan y ejecuten los lineamiento• 

setlalados para la prestación de servicios de uno o m•• trabajadores, 

Criterio similar al dado para la palabra vigilancia. "61 

De las anteriores definiciones concluiremos que fiscalización, 

vigilancia e inspección son términos sinónimos. Por tanto, las funciones 

que determinan la categorla de confianza, que deaempetla el prestador de 

loa servicio• dentro de la empresa o establecimiento, - limitan a las de 

dirección e Inspección de carm.cter general. 

En ese orden de ideas, estas funciones, dirección e Inspección, son 

simplemente el -rvicio que presta el trabajador durante la relación 

laboral, de acuerdo al objetivo de cada empresa o establitclmlento; m•• 

sin embargo, el ejecutar dichas funciones a generado diversas 

consecuencias jurldicas para el trabajador que a raíz del desempetlo de 

éstas, se le ha llamado de confianza, conforme • lo previsto en el articulo 

90de la Ley. 

Asl también serán considerados trabajadores de confianza, 

aquéllos que realicen funciones relacionadas con trabajos personales del 

patrón dentro de la empresa o-establecimiento. 

61 Bricefto Ruiz, Alberto. Ob. cit., pág. 147 
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Por lo que reapecta el segundo ••pecto que contemple la 

reglamentación especial, derecho de eaociación, ae norma por lo 

establecido en el numeral 183 que• I• letra dice: 

"Los trabajadores de confianza no podrén formar parte de los 

aindicetoa de los demás trabajadores, ni -rán tomados en conaidereción 

en loa recuentos que se efectúen pare determinar I• mayoría en los casos 

de huelga, ni podrán ser representantes de loa trabajadores en loa 

organismo• que se integren de conformidad con la• disposiciones de esta 

Ley." 

Dicho precepto alude a tres limitaciones el derecho de asociación 

profesional de los trabajadores de confianza respecto de los demás 

trabajadores: 

a) Derecho a la sindicali.zación. 

SI bien es cierto. este derecho se les encuentra reconocido, 

también lo es, que el precepto en análisis lo limita al seo'lalar que los 

trabajadores de confianza no podrán formar parte del sindicato constituido 

por los demás trabajadores, los trabajadores de base. 

Criterio austentado por el legislador el considerar: "Los trabajadorC!ls 

han aostenido de manera invariable que los trabajadorea de confianza 

están de tal manera vinculados con los empresarios, que no podrán 

formar parte de sus sindicatos, uno de cuyos fines es el estudio y defensa 

de los intereses obreros frente a los empresarios. 62 

62 cavazos Flores, Baltasar. 35 Lecciones cte Derecho Laboral .Ob. cit., pág. 95. 
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Criterio que a simple vista parece cierto, pero que no justifica el 

coartar el derecho de asociación prOfesional de los trabajadores de 

confianza, al negarles la afiliación al sindicato de la empra- y, de ·hecho, 

a cualquier otro sindicato, lo cual es antijurldico e Incluso injusto. 

Lo anterior lo sustentamos en los articulo• 123, apartado A, fracción 

XVI constitucional y 358 de la LFT, que a la letra disponen 

respectivamente: 

"Tanto los obreros como los empresarios tendrán dereeho para 

coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, 

asociaciones profesionales, etcétera." 

"A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no 

formar parte de él. 

Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso 

de separación del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición 

contenida en el plllrrafo anterior, se tendré por no puesta." 

Por consiguiente, si la Constitución no hace distinción al dereeho de 

asociación de los trabajadores y la LFT reitera y garantiza el derecho de 

sindlcalización, porque entonces, la reglamentación especial de los 

trabajadores de confianza limita un derecho constitucional. 

Ahora bien, si como anota De la Cueva, "la legislación del trabajo 

ea unitaria y no admite ninguna diferencia entre los prestadores de 
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tr•bajo. "63 Si obaervamoa, que I• Ley diferencia • loa tr•bajadores de 

confl•nza con •quellos que no ocupan dicho• cargos. 

b) L• repreaentación. 

L• repre-ntación sindical, e• otro derecho veda.do ~ra el 

tr•bajador de confianza. contenido en el articulo 359 de la LFT, que 

-tl•la: "Loa aindicatos tienen derecho a red•ctar aus estatutos y 

regl•rnentoa, elegir libremente a su• repre-nt•ntes, organizar su 

•dmlniatreclón y formular •u progr.m• de ección", y que •in encambio, la 

regl•rnent.clón eapeclal dCt ••toa tr•b•J•dores le• prohibe. 

c) Derecho al recuento en la huelga. 

Loa tr•bajadores de confianza no aerán considerado• al momento 

de votar par• efectos de la huelga, -gún dispone el precepto en 

comento; cabe aetlalar que eata prohibición •lude al recuento en las 

huelga• de loa trabajadorea de baae, cuando - ofrece como prueba el 

recuento de los trabajadores, conforme a lo previsto por el articulo 462, 

fracción 11 de la Ley en consulta. 

"Tal diaposición nos parece a todas luces anticonstitucional, ya que 

se afectan los derechos de estos trabajadores al no ser oldos ni vencidos 

enjuicio. 

El espíritu de esta fracción fue el excluir a los trabajadores de 

confianza del recuento porque se 'presuponla' que dichos empleados eran 

63 El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Ob. cit •• pags. 15' y 155. 
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parciales al patrón. Desde luego, esta presunción cada dia •• más 

discutible, ya que es sabido que estos trabajadores tienen lntere-s 

personales muy distintos a los de las empre .. • en donde prestan sus 

-rvlcios. 

Sostener que un trabajador de confianza no debe de recontar en un 

movimiento de huelga porque votarla a favor del patrón, equivale a 

sostener que un trabajador sindicalizado tampoco deberla de recontar 

porque votarla a favor de los sindicatos .• ., 

Compartimos la idea de Baltasar Cavazos al considerar que todos 

los trabajadores de una empre ... -an de ba- o de confianza, deben 

recontar en un movimiento de huelga, maxime que las consecuencias de 

ésta no afectan sólo a los primeros, sino a la totalidad de trabajadores de 

la empresa. 

Por otra parte, si los trabajadores de confianza son excluidos de los 

sindicatos de los demas trabajadores y no tienen ni voz, ni voto para 

efectos de declarar la huelga, resulta, que no tienen dereeho a tutelar por 

si mismos su futuro laboral, un derecho que supuestamente la Ley les 

atribuye y que sin embargo con esta reglamentsción especial les nulifica. 

No falta algún doctrinario que la justifique, en mayor o menor 

medida, y que sena1e con acierto, que la Ley en ningún momento les 

niega el derecho a los trabajadores de confianza a integrar sus propios 

sindicatos, los cuales tendrían por objeto principal el estudio y defensa de 

sus Intereses frente a los empresarios; en teoría no hay duda alguna, pero 

64 Cav•zos Flores, Bahasar. Los trabajadores de con ... flanza. Ob. cit., pég. 29. 
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en 1• prmctlcm lo •nterlor no h• d•do result•dos, ello por rmzones obvias. 

"Se trm• de un• •ntlgu• ley no escrit• pero que es indiscutible. El puesto 

de tr•b8j8dor de confl•nzm no H llev• con el cmr6cter slndlcml. O - es, o 

no - ••. El tr•bejmdor de confl•nzm que - slndlcmlice dej• en •
momento de ser trmb•j8dor de confl•nzm. ••• 

Más •ún, ya constituidos este prototipo de sindlC8tos nuestras 

autorldmdes les limitan su accionar, al no otorgarles derecho • emplaz8r a 

huelga, a propósito se trmnscribe la ejecutoria pronunciada por nuestro 

más alto Tribunal: 

"HUELGA. LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA CARECEN DE" 

"DERECHO A DECLARARLA. Oe /a interpretación del conjunto de" 

•nonnas que integ,..n /a Ley Fede,../ del T,..bajo se desprende /a" 

•conclusl6n de que los t,..ba]edores de conffanza carecen del" 

"derecho de ir a /a huelga, porque as/ se deduce del articulo 183," 

•que dispone que esta Clase de t,..bajadores no seran tomados en" 

"conside,..ci6n en /os recuentos que se efectóen pa,.. determinar" 

•ta mayorta en los casos de huelga y el 462, fracción 11, que Indica" 

•que cuando se ofrece como pruebe en una huelga el recuento, no" 

•se computaran Jos voto_s d• los trabajadores de confianza, pues no" 

"tendrla sentido estimar que si pueden Ir a /a huelga si e.1 el" 

•momento de recontar • Jos huelguistas sus votos no fuesen" 

"tomados en consJde,..ci6n, producll!mdose as! Ja contradictoria" 

"situación de que precisamente quienes empiezan I• huelga y le" 

"hacen estallar. no tienen voto en e/ momento de determinar si la" 

"mayorla de Jos trabajadores estan a favor o en contra de" 

65 lbldem., p.tg. 25. 
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"movimiento. Ademas, este lnterpretecion de la ley es acorde con" 

"los prlnclplo:s que la inspiraron, porque en el attlculo 9• se estatuyo" 

"qu~n•s son los trab•j•dores de confienz•. que resulten :ser los" 

"directores represententes del patron y :su:s mas cercenas" 

"col•boradores, lo que h•ce que su lnte,.:s :se lclent/ffque con el de" 

"equ•I a quien sustituyen en el desarrollo de l•s relaciones" 

"laborales y cuyas facultades de mando ejel'Citan, y si bien no" 

"pierden por ello su calidad de trabajadof9s y I• protecciOn de la" 

"ley, no pueden ser considerados iguales a los demas que si estan" 

"facultado:s par• emplazar a huelga, a lo que hey que agregar. por" 

"óltlmo, que por su propia natureteza los trebajedores de confianza" 

"no pueden :ser nunce supenores en nómero a los que no lo :son," 

"de lo que se sigue que siempre estan en minarla._, 

Por otra parte, dispone el artículo 184 de la Ley: 

"Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que 

rija en la empre- o establecimiento se extendenlln a los trabajadores de 

confianza, salvo disposición en contrario consignada en el mismo c:Ontrato 

colectivo." 

Dicha norma alude a un derecho de equidad juridlca entre los 

trabajadores de confianza y de base, pues dispone que regirán para 

ambos las condiciones generales contenidas en el contrato colectivo de 

trabajo, siempre que no contrarien la reglamentación especial de los de 

66Ejecutoria citada por Cavazos Flores, Battasar. Los trabajadores de con ..• fianza. Ob. cit., pág. 
30. 
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confianza. Por t•nto, el carácter de confianza sigue limitando los derechos 

de eatoa tr•batjadorea, •ún con lo diapueato por el precepto. 

Por lo que respecta • loa •rticuloa 185 y 186 de I• LFT, los 

estudiaremos en el •parlado que continua; siendo el primero de •nos. el 

que no• motivo • reelizar I• presente investigación, el cual dispone, desde 

un punto de vista muy particular, un acto inconstitucional, que lejos de 

tutel•r I• eat•bilidad en el empleo, coloca • loa tr•batjadorea denomin•dos 

de confianza en una situación precaria y lejana del espíritu del Oereeho 

del Trab•Jo. 

3. LA Pi!RDIDA DE LA CONFIANZA. 

Uno de los aspectos a que se refiere las regla• aplicable• a los 

tr•ba!Jlldores de confianza, que bien podemos afirmar lo caracterizan, es 

la pérdida de !• confianza como causal justificada de la rescisión de las 

relaciones de trabajo. 

La P6rdida de la confianza genera a favor del patrón una causa 

reaciaori• que permite disolver el vínculo de trab•Jo; el patrón esta 

facultado para disolver la relación laboral por una causa imputable al 

tr•b•jador, sin reaponaabilid•d pera él, a esta facultad se le denomina, 

como hemos anotado, dereeho de despido.67 

La LFT establece en el articulo 47 las causas justificada• que 

permiten al patrón ejercitar el dereeho de despido, las que son aplicables 

u Vid. supra. pags. 58 y ss. 
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• todo• lo• tr•b•j•dorea, sin import•r su denomin9Ción o -rvicio que 

presten. 

Aunado a lo anterior, encontramos que para el trabajador de 

confianza la Ley en consulta, prev- otra causal más que permite 

rescindir la• relaciones de trabajo, al respecto el articulo 185 -ft•la: 

"El p•tr6n podrá rescindir la relaci6n de trabajo al existe un motivo 

razonable de pérdida de la confianza aun cuando no coincida con las 

cau-• justificadas de rescisión a que - refiere el artículo 47. 

El trabajador de confianza podrá ejercitar las acciones a que se 

refiere el C•pitulo IV del Titulo Segundo de esta Ley." 

En primer término, he de seftalar que la disposici6n transcrita es 

inconstitucional, éllo, porque el artículo 123, apartado A, fracci6n XXII, de 

I• Conatitucl6n Federal, no consigna diatinci6n alguna entre los 

trabajadores que ocupan cargos de confianza y los que no loa ocupan, por 

tanto, la apreciaci6n de la LFT al distinguir entre trabajadores de 

confi•nza y de base es err6nea, toda vez, que la Ley ea reglamentaria de 

la norma constitucional, de I'? que resulta su inconstitucionalidad, dado 

que una ley reglamentaria no puede, ni debe de ir más allá de la ley que 

reglamenta. 

En segundo lugar, al disponer la LFT que la pérdida de la confianza 

-a considerada como otra causal más, a las ya aeftaladaa como causas 

justificadas de rescisión, sitúa a estos trabajadores en un estado de 

in-guridad laboral que atenta al principio de estabilidad en el empleo. 
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L• ••t•bllld.cf en el empleo, •• un• de I•• menlf•st•clonea má• 

lmport•ntea del Derecho del Tr•bllJo, "que otorge el carácter perm•nente 

• I• rel.ción de tr•bmjo y h•ce depender au disolución únicamente de la 

volunt•d del tr•baJllClor y sólo excepcionalmente de la del patrono, del 

incumplimiento gr•ve de l•s obligaciones del tr•bajador y de I•• 

circun•t•nci•• •jen•• • la voluntad de loa sujetos de I• rel9ción, que haga 
imposible su contlnu•clón. ,,., 

"Podemos afirmar, de manera muy amplia, que son normas de 

estabilidad del trabajador en la empresa todas aquellas que tienen como 

objeto evitar o restringir la extinción del contrato de trabajo, en cualquiera 

de aua modalidades. 

En - -ntido, y en términos generales, la estabilidad es un freno 

o límite a la extinción del contrato de trabajo ..... 

Sin embargo, la norma en . referencia, hace caso omiso a un 

derecho constitucional, que bajo intento de reglamentar la relación de 

trabajo de estos prestadores de servicios, pareciera que au Intento fue 

equivoco, ya que la regl•mentaclón especial, más que eat•bleC:er las 

condiciones en que se desarrollará el tr•bajo, castiga el trab•Jador de 

confianza, al limitarles derechos ya logrados y consignados en nuestra 

Cart• Magna. 

En eae orden de ideft•, concluiremos que sí la categorla de 

confi•nzai no esta consignada en ninguna de la• 31 fracciones de nuestro 

6S De I• Cueva. Mano. El nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Ob. cil., ,,-g. 219. 
69 Rus...-.omano, Mozart Víctor, citado por Oévalos, .JoÑ. Cb. cll., ~- 26. 92 
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articulo 123 constitucional, la LFT no debió de crear la categoría de 

trabaj.cior de confianza, ya que evidentemente sobre la Constitución nada 

y sobre le Constitución nadie. 

Por otra parte, el párrafo segundo del articulo 185 dispone: "El 

trabajador de confianza podrá ejercitar les acciones a que - refiere el 

Capitulo IV del Titulo Segundo de esta Ley", dichas acciones son: 

a) Derecho a la reinata1111clón o indemnización (articulo 48 LFT): y 

b) Derecho ele retiro (articulo 51 LFT) 

El derecho a la reinstalación tiene por finalidad proteger al 

trabajador, ante los casos de despido injustific.cio. asegurándole el 

derecho a conservar su trebejo, al mismo tiempo que garantiza la 

estabilidad en el empleo. principio fundamental del Derecho del Trebejo, 

que e su vez genera e favor del trebaj.cior derechos teles como la 

antigileclad y la jubilación. 

Pero a pesar de la disposición legal referida, en el mismo capítulo 

nos encontramos con el articulo 49 que sellala: 

"El patrón quedara eximido de la obligación de reinstalar al 

trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan 

en el articulo 50 en los casos siguientes: 

l. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad 

menor de un allo; 
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11. SI comprueba ante l_a Junta de Conciliación y Arbitraje, que el 

trabajador, por razón del trabajo que desempetla o por las caracteristicas 

de sus labores, est• en contacto directo y permanente con él y la Junta 

estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es 

posible el desarrollo normal de las relaciones de trabajo; 

111. En los e.asas de trabajadores de confianza; 

IV. En el servicio doméstico; y 

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales." 

Confrontando las disposiciones aludidas, tenemos por una parte, 

que el articulo 185, segundo párrafo, establece el derecho del trabajador 

de confianza de ejercitar la acción de reinstalación; y por la otra, el 

articulo 49, fracción 111, exime de la obligación de reinstalar a estos 

trabajadores, mediante el pago a que se refiere el articulo 50. Por 

consiguiente, el trabajador de confianza. aún en el supuesto de haber sido 

despedido injustificadamente, depende de el patrón para conservar su 

empleo, ya que a su arbitrio decidirá si reinstala al trabajador o lo 

indemniza conforme a ley. 

"Con ello y mediante el pago de la indemn!zación constitucional 

correspondiente, cualquier patrón está en posibilidad de dar por terminada 

la relación de trabajo que Id une con un trabajador de confianza, sin 

necesidad de someterse al arbitraje de la Junta, ya que esta por ley 

eximido de la obligación de reinstalar a esta clase de trabajadores; podría 

pen-rse que en esta época esto no es muy ortodoxo que digamos, ya 
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que pueden d•rse muchos casos en que estos tr•baj•dores de confl•nz• 

lo que de•e•n es con-rvar su tr•bajo y no la indemnizaci6n 

constitucional que se les deposita ante las Juntas de Conclliacl6n y 

Arbitraje."70 

En un intento de limitar el •lcance de las •nteriores disposiciones 

se na sustentado la siguiente ejecutoria: 

"TRABAJADORES DE CONFIANZA. CARGA DE LA PRUEBA DE" 

"ESE CARACTER, CUANDO SE OPONE COMO EXCEPCIÓN. Si" 

•et •ctor se dice despedido injust/tk:ad•mente y rect•ma e/" 

·cumplimiento de su contrato de trab•jo. o sea t• relnstal•clon en el" 

•puesto que desempeltaba en et momento ele ser despedido, y por" 

•su parte et patrón sé excepciona manifestando que por ser" 

•trabajador de confianza fue despedido y pone a su disposición fas" 

•prestaciones a que se refiere et articulo 49 de I• Ley Federal del" 

"Trabajo, corresponde at demandado ta cal'fla de ta prueba para" 

"demostrar que las tabores desarrolf•das por et •ctor tienen fa" 

•caracterfstica de tas funciones consideradas como de confianza y" 

•que con toda precisión establece el articulo 9" del ·citado" 

"ordenamiento legal, a menos que el propio demandante" 

•expresamente reconozca t•I calidad en su demanda. De no" 

"•creditar dicha circunstancia, no puede prosperar ta excepción" 

•opuesta y debe considerarse que et despido es Injustificado y" 

•condenarse a /a reinstafación solicitada.'"' 

7° Cavazos Flores. Baltasar. Los trabajadores de con ... fianza. Ob. ctt., ~.29. 
" 1 Semanario Judicial de la Federación: 4a. Sala. ea. Epoca Vol. LXXXV, p6g. •1. 
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Dicha resolución establece que si un trabajador niega tener la 

C9tegoria de confianza, el patrón deber• de probar que efectivamente si 

tiene tal cargo, sin que su simple 8firmación baste par• éllo. 

Por otra parte, en lo que respecta a la acción de retiro, es la 

facuHad inherente del trabaj~dor de disolver la relación de tnibajo por 

causa imputable al patrón; son causas de retiro sin rersponsabilidad para 

el trabajador las senaladas en el articulo 51 del ordenamiento en 

consuna.72 

En última consideración de la presente investigación, sólo nos resta 

referimos al articulo 186 de la LFT, precepto último de la reglame~tación 

especial de los trabajadores de confi:1nza, que a le letra dispone: 

"En el caso a que se refiere el articulo anterior, si el trabajador de 

confianza hubiese siclo promovido de un puesto da planta, volver• a él, 

salvo que exista causa justlfieada para su separación." 

Conforme al precepto citado, cuando un trabajador ele base es 

promovido a un cargo ele confianza y con posterioridad es c:lespec:lido a 

causa de la pérdida de la confianza, el trabajador tiene el derecho a 

regresar al puesto que ocupaba antes de su promoción. Esta disposición 

semeja al derecho constitucional a la reinstalación que debe ele tener tOdo 

trabajador, ante un despido injustificado. 

Sin embargo también tiene sus limitaciones, pues sólo beneficia a 

los trabajadores ele confianza que antes ele desempenar dicho cargo 

'= Vid. supra, págs. ee y ss. 
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venien ocupendo un puesto de bese; no eai, e los trebejedores que desde 

un Inicio de le releción de trabajo deaempenaron puestos de conflenza. 

En nuestra opinión y atentos al criterio del legislador, que ha venido 

sosteniendo le necesidad de reglamenter e los preatedores de servicios 

que deaempenen funcione• de conflenze, proponemos le edición de un 

tercer p6rrefo al articulo 9". Le derogeción de la frecc:ión 111 del erticulo 49; 

y la reforma del erticulo 186 de la LFT, pera queder como sigue: 

Articulo 9". La categoríl!' de trebajedor de conflanze depende de la 

naturaleza de las funciones desempenadaa y no de la designación que se 

dé al puesto. 

Son funciones de confienze les de dirección, inspección, vigllencie y 

fiscelización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con 

trebejos personales del petrón dentro de le empresa o establecimiento. 

Sólo podrán desempenar las funciones a que se refiere el párrafo 

anteorior, loa trabajadores que previamente heyen ocupedo puestos de 

ba-. 

Articulo 49. El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar 

al trebejedor, mediante el pago de las indemnizeciones que se determinan 

en el articulo 50 en los casos siguientes: 

l. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad 

menor de un ano; 
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11. SI compruet>m •nte I• junt• de Concill11Cltln y Arbltreje, que el 

trebmjador, por rezón del trebejo que desempell• o por l•s cerllCferlatlces 

de aua l•bore•. está en conhÍc:to directo y perm•nente con él y la junta 

eatlm•. tomendo en conslder11Clón las circunstancias del caso, que no es 

posible el de-rrollo norm•I de les relmciones de trabejo; 

111. (Oerogede); 

IV. En El servicio doméstico; y 

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales. 

Articulo 186. En el e.so • que se refiere el ertlculo •nterlor, el 

trabmj•dor de confianza ten~rá derecho • aolicit•r su reinat•i•clón •I 

puesto de base que ocupaba antes de ser promovido, ulvo que exista 

ceu- juatiflceda para su -paración. 

cr-mos que •i bien estos cembios • las disposiciones de la LFT, 

no aon del todo t•vorables • i• situación jurldlce de los tr•bmjedorea de 

contlanzm, si tutelarlan uno de los principios rectores del Oereeho del 

Trabajo, que ea la estabilidad en el empleo. "Este principio tiene por 

finalidad proteger a los trabajadores en el empleo, a fin de que tengan, en 

tento ro necesiten y esí lo deseen, una permanencia máa o menos 

durlldera. Sin este principio los postulados de igualdad, libertad, y el 

trabmjo corno un derecho y un deber aociel, quedan sin sustento."" 
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En eae aentldo no• comente .Jo .. o•valoa: "La mlaerla •• le peor 

de le tiraníea. Su cau.. m•• frecuente ea le carencie o la ~rdida del 

empleo, porque entralla la falta de ingresos pera subsistir el trabajador y 

su femilia. Estas palabras fueron pronunciadas por Herlberto .Jara en la 

Aaamblea Constituyente de Querétaro, en su discurso del 26 de diciembre 

de 1916. En el actual period~ de crisis económica, a nivel mundial, ante 

las cifra• crecientes de de-mpleo y aubempleo, el tema de la estabilidad 

en el trabajo vuelve e cobrar gran importancia; ea fund-ntal para el 

buen desarrollo de cualquier economía nacional, asegurar la permanencia 

en el empleo a loa trabajadores."" 

Pero nos identificamos más con la idea de que la categoría de 

trabajador de confianza de-parezca de la LFT, que acorde a lo dispuesto 

por el articulo 123 de la Constitución Federal, no debió de existir, pues de 

él ae desprende que sólo existe una clase de trabajador, al que la 

Constitución le otorga los mínimos dereehos que deben de regir durante la 

relación de trebejo, sin importar el tipo de aervicioa que presten o de la 

denominación que se les . dé con motivo de las funciones que 

deaempellan, pues en todo caso, hablamos de le realización de un trabajo 

en forma subordinada y mediante el pago de un salario. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA. El Derecho del Trabaljo como garantia social surge con 

el Constituyente de Querétaro de 1916. consignando en el articulo 123 de 

la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, loa derechos 

mlnimos de la clase trabajadora. Un Derecho en constante efervescencia, 

que a través de sus normas Intenta tutelar a uno de los sectores más 

desprotegidos de la producción, loa trabaljadorea. que desde la época de 

la Colonia estuvo sujeto a la explotación económica y al menoscabo 

social; asi, dicho precepto a~ría para éstos un nuevo futuro en su vida: 

tener un trabajo útil, que les permitiera desarrollarse en la sociedad con 

libertad y seguridad, alcanzando para si y su familia un nivel de vida 

decoroso. 

SEGUNDA. EL 18 de agosto de 1931, se promulga en el país la 

primera Ley Federal del Trabajo reglamentaria del articulo 123 

Constitucional; décadas después, el 1º de mayo de 1970 entra en vigor la 

nueva Ley, vigente hasta nuestros dias, abrogando la anterior. Durante el 

periodo comprendido entre ambas Leyes, el Derecho del Trabajo 

evolucionó con gran rapidez alcanzando más y mejores derechos para el 

trabajador, lo que origino que el articulo 123 y la Ley de 1931 fueran 

objeto de diversas reformas, mismas que albergó la actual Ley. 

TERCERA. EL Derecho del Trabajo en voz de Mario de la Cueva 

"es la norma que se propone realizar la justicia social, en el equilibrio de 

las relaciones entre el trabajador y el capital." Por tanto, es la norma 

juridlca que tiende a regular la relación de trabajo, entendiendo por ésta. 

al vinculo jurídico que se crea entre el trabajador y el patrón con .motivo 
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de le preateclón de un -rvlclo aubordinedo mediente el pego de un 

aelerlo, eplicándo- automáticamente a las partea los estatutos del 

Derecho Leborel. 

CUARTA. Loa elementos que integran eaencielmente e le relación 

de trebejo son: el trabajador y el patrón; la prestación de un trabajo y, la 

aubordineclón por parte del trabajador en el de-mpello de le preateción 

del trabejo. Cabe aellalar que hay otros elementos que como parte de los 

e-nclalea, son auxiliares en el desarrollo de la relación laboral, tales 

como: el repre-ntente del patrón, el aindiceto, etcétera. 

QUINTA. La subordinación es el elemento característico de la 

relación de trabejo que permite diferenciar a ésta de otras prestaciones de 

servicios, siendo sólo objeto de estudio del Derecho Laboral, las 

relaciones en las que el trabaio se deaempella en forma subordinada. La 

subordinación significa un poder de mando jurídico Inherente al patrón y 

un deber de obediencia por perte del trabajador; dicho poder de mendo 

sólo se referirá a la actividad del trabajador en el cumplimiento y 

de-rrollo de la prestación del servicio comprometido y, estará sujeto a 

las normas y disposiciones legales. 

SEXTA. Uno de los principios más loables del Derecho del Trabajo, 

es sin duda, la estabilidad en el empleo, que se traduce como el derecho 

del trebejador a conservar su empleo mientras no exista causa justificada 

que permita su despido. También es fuente y garantia de otros derechos 

como la antigüedad, la preferencia y la jubilación. 
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Slf:PTIMA. La reacialón y I• tenninación aon inatltucionea del 

Derecho Laboral que pennlten i• diaolución de l•s relacione• de trab•jo. 

Hablaremoa de rescisión, cuando uno de loa sujetos de la relación 

Individual de trab•jo decreta au disolución, con motivo del Incumplimiento 

grave de la• obligaclonea contraidas en I• preataclón de los -rviclos; nos 

referiremos • I• tenninación, cuando I• relación de trabajo - disuelve por 

mutuo consentimiento o por clrcunatancia• ajen•• a la voluntad de las 

partes. 

OCTAVA. Trabajador de confianza es aquel, que •ún teniendo la 

calidad de trabajador se diatingue de lo• demá• por laa funcione• que 

desempel'la durante la prestación de los servicios; las funcione• que 

detenninan la categoría de trab•jador de confianza aon: dirección, 

inspección, vigilancia y fiscalización, cuando teng•n carácter general, y 

aquell•s que ae relacionen con trabajos especi•les del patrón. 

NOVENA. L• Ley Federal del Tr•b•Jo conalgn• en El Titulo Sexto, 

denominado Trabajos Especiales, un capítulo que nonna la• relaciones 

laborales de los trabajadQres de confianza. Esta reglamentación 

comprendida en los artículos 182 al 186, atienden primordialmente a tres 

aspectos de suma importancia para el trabajador: función que 

desempel'lan, derecho a la slndicaiización y pérdid• de I• confianza. 

Dlf:CIMA. Uno de los aspectos a que se refiere las reglas aplicables 

a loa trabajadores de confianza, que bien podemos afifl'!'lar lo 

caracterizan, es la pérdida de la confianza como causa justificada de la 

reacisíón de las relaciones individuales de trabajo. La pérdida de la 
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confianza genera a favor del patrón una causa rescisoria que lo facultad 

para disolver el vínculo de trabajo sin responsabilidad para él. 

DitCIMA PRIMERA. La Ley Federal del Trabajo al distinguir al 

t.-.bajador de confianza de los de""'s trabajadores, los de base, atenta en 

primer término contra el principio de Igualdad juridlca; y en segundo, al 

establecer a la pérdida de la confianza como causa rescisoria de las 

relaciones individuales de trabajo, contra la estabilidad en el empleo. un 

principio que tiene por finalidad tutelar la permanencia en él. Principio sin 

el cual los postulados de igualdad, libertad, y el trabajo como un dereeho 

y un deber social, quedan sin sustento. 

Dé:CIMA SEGUNDA. Al ser la Ley Federal del Trabajo, el conjunto 

de normas jurídicas que tienen por objeto tutelar a la clase trabajadora, 

uno de los sectores más desprotegidos de la producción, no debió de 

crear la categorla de trabajador de confianza: máxime que cuando se 

refiere a éllos, sólo es para coartarles derechos consignados en nuestra 

Constitución Federal, originando en éstos Incertidumbre en su· futuro 

laboral. cr-mos que si en realidad se quiere tutelar a los trabajadores 

llamados de confianza, se les debe de suprimir del Titulo de Trabajos 

Especiales para que se les apliquen lntegramente las disposiciones 

relativas a los demás trabajadores; o en su caso, no limitarles en ningún 

sentido el derecho a la estabilJdad en el empleo, que si bien, no aatisface 

los principios rectores del Derecho del Trabajo, si permite a esta clase de 

trabajadores tener una tranquilidad en su futuro laboral. y como 

consecuencia de éllo, tener un trabajo útil, que le permita desarrollarse en 

la sociedad con libertad y dignidad. alcanzando para sí y su familia un 

nivel de vida decoroso. 
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Dl!:CIMA TERCERA. Como - c:lesprenc:le c:lel •rtlculo 123 ele 

nuestr• C•rt• Magn•, sólo h•y una el••• ele tr•bmjlldores, los, cuales sin 

c:llatlnclón ele los -rviclos que presten o ele la c:lenomil"lllCIOn que ae les 

cié, aon titulares ele los c:lerec:hos consignados en él; por tanto, erra el 

Legislador ele 'ª Ley Federal del Trabmjo, al eatmbi-r c:llferencl•s entre 

los trabmjec:lores que con motivo ele las funcionas que c:leaempel'lmn les ha 

llamado ele confianza, pues bien, esas funciones ejecutmcHla sólo aon un 

trabmjo que en forma suborc:lln•da se realiza mediante el pmgo ele un 

salario. En tales circunstancias, la reglamentación especial ele estos 

prestadores ele servicios es Inconstitucional, pues como es sabido,. si una 

ley reglamentarla se excede en relación con la ley que regl•menta, debe 

ele considerarse antlconstltuclonal, ya que no puede ni le es dable hacer 

c:listlncionea en c:lonc:le la principal no lo hace. ya que evidentemente, 

sobre la Constitución nada y sobre la Constitución nadie. 
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